
Economfa regional 

Desarrollo socloeconornlco de 
una re -on hortotruticola 

en el sur de Jalis 0 

Introduccion 

Desde la segunda mitad de 1a decada 
de los afios sese n ta 1a exp lo t acion 
hortolruticola en la cos ta de ] ali sco 
se m anifest o como una alte rnativa 
econom ics par a los dist in tos muni
cip ios de aquella region . La llegad a a 
la zo na de em p resas product oras y 
cornerci alizado ras de Estados U nidos 
en busqueda de zo nas Iert iles par a 
producir [rut as y ho rtalizas en los 
meses invernales prop icio qu e la eco 
nornia se dinamiz ar a en esos mu
nicipios,J co n 10 que se crea ro n expec 
tativas sobre los alcances qu e este t ipo 
de activ ida d ten dr ian para el desa
r roll o regional de lar go plazo : 

Sin embargo , a ni vel nacional han 
sido pocas las ocasio nes en qu e esta 
agricu ltu ra ha tenido un impact o du
radero en el crec im iento y desarrollo 
de las regiones product oras. Es decir , 
generalmente se han situa do co mo 
un enc lave- de otras reg io nes y se 
qu edan co n mzgajas en el rep ano de 
las util idades, mientras qu e sue len ser 
receptoras de gran des externalidades 
negativas, ' 10 que ti en e que ve r co n 
un a co nce pcio n basada en las ve n 
tajas co rn parat ivas y no co m pet i
ti vas, qu e limita en mucho las po
tencialidades que 1a agri.eult ura co 

m er cial tien e par a el desarrollo re
gio nal. 

E1presente t rab ajo parte del inte
res por an alizar como se h a desarro
llado la producci on de jit omat e y 
sandia en la cos ta su r de ] a1isco y si 
esta ha sid o capaz de im pac ta r posi
tivam ente en el desarroll o de los mu
n icip ios de A utlan, El G rullo , El Li
m on, Cas im iro Castillo y La Huer
ta.' Se parte del sup uesto de que es 
posible idemificar el gr ado de desa
rr oll o regional con base en los ni veles 
de u rb anizacion (0 de rnen or rurali
zac i6n) qu e 1aregion alcanza; co nc re
tamente, se supo ne que la pr odu ccion 
horto frut ico la, allnque es una act ivi
dad del sec to r p rirna rio , al co nso li
darse co mo sector de base eco norni
caSirnpact a favorabl emente en el de
sarrollo regional a traves de la diver
sificaci6n de las actividades eco norni
cas; ello se m an ifiesta en los ma yores 
ni veles de urbanizacion, pues se incre
m en tan ot ros secto res industri ales y 
de servicios in tegrados vert ical y ho ri
zo rita lmente, 10 cua l gene ra un cu
mulo 0 cluster" 

La urbanizacion co nsegu ida por 
esta via trae co nsigo m ay ores nive
les de desa rro llo y bieriest ar para la 
pob lacion, pues arnplia 1a ca pac idad 
de da r em pleo , m otiva la ca pac ita -
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cio n co nsta nce y, en co nsec uenc ia , 
eleva los ingr esos de las familias . 

Sin em bargo, este trabaj o no p re
tende ser un estu dio aca bado so bre 
dich os impact os, sino solo esta blecer 
ciert as relaciones en tre la produccion 
de am bas ho rtalizas en la region y 
variables esta dis t icas econornicas y 
demogrHi cas de t ip o censal, ' p or 10 
que las co nc lusiones aqui expresa das 
se pueden plantear co mo hip otesis 
que deb en ser validadas co n t ra bajo 
de cam po en una segunda etapa. 

I desarrollo regional 

Situada en un ni vel intermed io entre 
aspectos microecori omicos de las de
cisio nes de las unidades product ivas 
y ot ros m acroecon ornicos de la poll
tica nacional, 1a regio n de estudio 
pr esenta rasgos h ornogeneos en su 
interior qu e deb en ser obse rvados 
co n junt am ente, per o que a la vez son 
he terogeneos co n relacion a ot ras zo
n as y , por 10 mi smo, n o pued en ser 
est udiados por la eco nornia nac ional. 

El estudio del desarroll o regional 
en M exico ha esta do permeado por 
t eorias y enfoques proven ien t es de 
otros paises; en algu nas situac iones 
se h an co nvertido en e1 fundam en to 
de las politicas publicas, rnientras que 
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Los municipios que se estudian en este trabajo se ubican en la regi6n Costa Sur de Jalisco, aunque han srdo objelo de diferentes formas de 
regionalizar por distintas dependencias poblicas, Por ejemplo, en la regionalizaci6n hecha por el gobierno del estado de Jalisco a traves de 
Coplade, los municipios de el Grullo y EI LimOn pertenecen a la regi6n denominada Sierra de Amula , en tanto que Autlan, Casimiro Castillo y la 
Huerta se ubican en la regi6n Costa Sur. Por su parte, la Secretarfa de Agricullura, Ganaderia y Desarrollo Rural (Sagar) regionaliza con base 
en distritos de desar rollo rural; asi Autlan, EI Grullo y EI limOn pertenecen al distrjto del EI Grullo, en tanto que Casimiro Castillo y La Huerta se 
localizan en el distrito de Tomatlan. En este trabajo cuando hablamos de la regi6n Costa Sur urncarrente nos referimos a los cinco municipios que se 
estan estudiando ; sin erroarqo, en ocas iones por cuestiones estadfsticas de informacion se usan los distritos como punto de referencia. 

en otras la teoria ha sido coherente Hirschman. Esta teoria sostiene que tituye en un ence fundamental, ya 
al tratar de explicar el fen 6men o elcrecimiento se dara en elpolo supe que puede, a traves de las politicas 
practice. Durante la decada de los rior pero que a medida en que este se publicas, m otivar el desarrollo de 
cincuenta surgi6 la teori a del creci consolide y existan las fuerzas (indus tales fuerzas motrices (Palacios, 1989: 
miento desequilibrado, cuyos expo  tri as) motrices para difundirlo, la so 24-30). 
nent es mas notables fueron Gunnar ciedad entera se beneficiara de tal ere Myrdal (1957) desarrollo la teoria 
Myrd al, Francois Perroux y Albert cimierito . Para ello elEstado se con s- de la causaci6n circular acurnulativa, 

INESER • IJniversidad de Guadalajara ' Marzo-abril de 2000 



seglin la cual existen las desigualdades 
regionales porque unas regiones cre
ce n a ex pe ns as de o t ras. Perroux 
(1955) hablaba de que el crecimien to 
se da en ciertos pol os y que desde 
ellos se difunde hacia las regiones ale
dafias (hinterlands) , por 10 que exis
ten relaciones de dorninacion entre 
un as regi ones y ot ras . 

Finalmeme, Hirschman (1958: 
72-77) sostenia que en la gen er acion 
d el d esarrollo se deb e intentar 
m anten er los desequi -librios que a su 
vez te nsio nen las dis-tintas fuerzas 
que interviene n en la econo rnia par a 
qu e e llo si rv a de m e-cani smo 
m oti vad or del prop io cre-cim iento 
en un proceso de co m ple 
m emariedad proporcionado por la 
empresa privada en la busqueda de 
beneficios pecuniari os. Asi, lami sm a 
polarizacion en las regiones pondra 
en m ovirniento las fu er z as que la 
co nt rar reste n . 

La teoria del creci rniento desequi
librad o, n o o bstante su so li dez, 
perdio fuerza co nforme el fen orneno 
de la glo baliz acion se consolida ba. 
E llo di o o rige n a nuevas t eori as, 
como las que trataban de explicar 
fenornenos co mo la descoricen t ra
cion e internacionalizacio n del capi
tal. Para 1990, cuando la glo baliza
cion de los mercados se inte ns ifico y 
se facilitaba el acceso a los fact ores 
de produccion y al m ercado desde 
cua lqu ier lugar , 10 que provo cab a 
que la ubica cion p erdiera imp o r
tancia en la cienc ia econ6mica co mo 
variabl e por co ns ide ra r , su rgio la 
teoria de los cumulos encabezada p ar 
Mi chael Porter. Dich a teoria sostiene 
que la ub icacion sigue desernpefiando 
un papel esencial en la consecu ci6n 
de la ventaja co rnpetit iva, dado que 
ex isten llamativas diferen cias de ren
dimiemo eco nornico ent re los pai ses 

y las regiones (Porter , 1999a: 310). 
El ele mento que da ve ntaja a una 
region so bre otra 10 co nstituyen el 
gra do de m adurez que tengan lo s 
cum ulos, definidos co mo co ncentra
ciones geogd.ficas de empresas inter
co nec ta das; surnin ist rado res especia
lizados, pr oveedores de servicios , em
presas de secto res afines e institucio
nes conexas que co mplte n pero ta m 
bien coope ran (Po rt er, 1999: 203). 

Los curnulos impact an positi va
mente en el desarroll o de una region 
y a que diversifican la eco no mia, p ro
mueven la gen eracion de mano de 
o bra m as capacita da, inc reme nta n 13 
productividad industrial y, p or 10 
tanto , elevan de rnanera co nstante los 
salarios y niveles de in greso de la 
poblacion. 

ASI, los curnulos basan su solidez 
en el rescat e de las ventajas co mpe 
t itivas, las econo rnias de aglo me
raci6n dinamicas y la explotacio n de 
exte rnalidades derivadas del conoci
miento y 1a informacion, que elevan 
los rendimientos a escala. 

Sabre esta base, cuando un sector 
apoya su particip acion en el rnerca
do en Iuncion de las ven tajas co m
parati vas (las que surgen por la do
t aci on de facto res de produccion), 
co mo es el caso de la h onofruticul
tura en la m ayor pane de Mexico, 
cuya cc rnpetitividad radica en su po
sicio n geog rHica y en la mana de 
obra abundante y poco calificada, a 
la que se le pagan bajos salarios , las 
em presas por 10 general explota n ex
cesiva rnente dich as ven ta jas e inten
tan alcanzar un a rentabilidad elevada 
en el co rte pl azo, pues saben de la 
di-ficulta d para sostene rla en ellargo 
plazo . 

Al to mar este tip o de decisiones, 
que generalme n te no co ns ideran a 1a 
region porque las ventajas co m pa ra-
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ti vas en la actualidad par ecen muy 
poco correlacionadas co n ella , le de
jan muy p o co beneficio y a que , 
co mo dice Sanderso n (1990: 261), las 
gana ncias del co me rcio son In fimas 
para la region: gene ran empleo, pe ro 
can salaries bajos y la competencia 
de migrantes de ot ros poblad os; 
aurnentan la capac idad de hacer irn
portaciones al at raer divisas, pero hay 
una desviacion de recursos ya que 
r esultan m as benefi ci ad as co n la 
mism a las grandes ciudades qu e las 
regiones productoras, al h aber una 
tran sferenci a de r ecurso s de los 
centros de cult ivo a donde se lleva a 
ca bo 1a co rne rcializacio n y d istri
bucion de estos (muy al est ilo del ere
cirnien to desequi1ibrado de Hirsch
m an). 

Adernas, en el caso de 1a agri
cultura hortofruticola, se sobreex plo
ta la ti erra, disminuye la productivi
dad de esta y despues ti en e qu e ser 
abando nada, se pagan salarios bajos 
que n o elevan el nivel de vida de la 
poblaci6n local , se afecta al medio 
am bie nte por la utilizacion excesiva 
de agroqulmicos y ot ras practi cas," e 
in clu so se gen eran problemas de in 
dole soc ial debido la migr acion de 
m an a de o bra sin una planeacion 
adec uada. 

Sin em bargo , aunque frecuente
m ente se dice que el secto r agricola 
se basa m as en las ventajas co mpa
rativas que en las co rn petit ivas, en el 
caso de la pro du ccion hort ofrutlcola 
m exic an a, por esta r est rec hame rite 
o rientada al mercado, se tiene la capa
cidad de gan ar espacios co n base en 
ventajas co rnpetitivas y o rgan izar un 
cum ulo cap az de impactar fav o
rablemente en el desar rollo regional 
al diversificar la eco nornia y dismi
nuir la dependen cia del sector rural. 
Pero, a pesar de esta poten cialidad, 
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ello n o se ha dado, por 10 que no han 
sido secto res cap aces de revertir las 
co ndicio nes de atraso econornico que 
las regiones presentan gen er almente. 

En la costa su r de Jalisco el desa
rr ollo de la agricul tura co me rcial dio 
origen a cierto dinamismo econo
mico en el caso del jitomat e en el 
valle de Autlan . Sin em ba rgo dicha 
produccion, al esta r basada en la veri
taja com parativ a, fue presa de aspec
to s coyuntu ra les que evidenciaro n 
sus defic ien cias est ructu rales y que 
dejaron a la regio n co n pocos ben e
ficios de largo plazo.? En el caso de 
Cas im iro C astillo , productor de san
dia, la sit uac ion ha sido sim ilar, y se 
agravo con la virtual desa parici6 n de 
la mayor part e de las aso ciaciones de 
productores existen tes en los afios 
ochen ta y la conce n tracio n de la pro
du ccion en po cas rnanos.'? 

La produccion de frutas y 
hortalizas en la costa sur de 
Jalisco 

Jalisco, uno de los principales estados 
agropecuarios,1l ha adqui rido en los 
ultirnos afios una impo rtancia ere
ciente en la produccion y dist ri bu
cion de frutas y hortalizas tanto para 
el m ercado in terne co mo para el de 
exportacion , y ha manten ido una po
sicio n estrate gica en la cade na p ro 
ductiva que se extiende desde Baja 
Califo rnia hasta C hiapas po r el Pa
clfico." 

La entidad ha tenido en la region 
de la cos ta su principal productor de 
estos cu lt ivos . M unicipios co mo 
Autlan, El Grullo y El Lim on fueron 
fund amental es en el cu lt ivo d el 
jitomate y chile ve rde en las decadas 
de los seten ta y los oc hen ta; Cas imiro 
Cas tillo , La Huerta, Villa Purifica
cion , T ornatl an , P uerto Vallarta y 

C uautitlan, entre ot ros , ti en en irn
portantes niveles de producciori de 
san dia y melon; y en C ihua tlan el 
mango y el platano son cul tivos nota
bles. Finalmente, estes cultivos se 
han exte ndido en la p resente decada 
hacia los municipios del sur del es
ta do, espec ialme nte Sayula y sus alre
ded or es." 

Produccion de jitomate en el 
distrito de E! Grulla {Autlan , 
El Grulla y E/ Limon) 

La produccion de jito ma te se cons
tituy o en las deca das de los sete n ta y 
los oche nta en parte fundame ntal de 
la eco nornia agricola del distrito de 
EI Grullo, en particular en Autlan , 
El Grullo y El Limon, que en co n
junto apo rtaban a m edi ados de los 
oc he nta alrededo r del 95 por ciento 
de la produccion distrital; el distrito 
contribuia con 77 por ciento de la 
superficie cosechada y el 90 por cien
to d el volumen p roduc ido en el 
estado . 

N o obstante, a partir de 1989 la 
caida en la p roducc io n de esta hor-

Rendimiento del jit omate (taneladas/hectareas) en el 
distrita de EI Grulla 

Fuente' Etaborada con base en datos del S8gar, dislnto de EI Grullo. 

taliza fue pronunciada; para 1995 este 
distrito aportaba solo el13 por ciento 
de la supe rficie cosechada y e!11 por 
cien to del volumen producido en 
Jalisco. 

La caida de los rendirnientos en 
1a prcduccion de la hortaliza ha sido 
uno de los facto res fundamentales 
que provocar on tal depresion, 10 que 
co nfirm a la pe rdida de la produc
tividad de la tierra; otro e!emento qu e 
influy 6 en esto fue el at ractivo que 
implicaron los m ovirnientos favora
bles en el precio real de la cafia de 
azucar, dado que en los municipi os 
de Autlan y Cas imiro Cas tillo se ubi
ca el ingenio m as produc tive de Me 
xico y el segundo co n mejor nivel de 
ut ilidades, 10 cua l lo co nvi rt io en una 
opcion para lo s campesinos . 

Produccion de andia en el distrito 
de Tomatldn (Casimiro Castillo y 
La Huerta} 

Los ha bitantes de los municipi os de 
Casim iro Castillo y La Huerta de
pen den en gran m edida de la agri 
cultura para su su bsis tencia; no obs-
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tante, los cam bios en la dinarnica 
social y ecoriomica qu e se han dado 
en los ul timos afios co n la creacion 
de nuevas industrias h an impulsado 
un cambio de las est ructu ras produc
tivas orientadas hacia ca racte r ist icas 
m as em presariales. 

Estos municip ios produjeron en 
el cielo 1994-1995 cinco diJerentes 
variedades de sandia.14 D e las 14 482 
toneladas qu e se co me rc ializaro n en 
ese ciclo, el 36 par ciento se destine 
al m ercado nacional, principalmente 
Guadalajara, Distrito Federal y Mo
reli a, y el 64 par ciento a la expor
tacion a Esta dos U nidos. 

En 1990 Cas im iro Cas tillo llego 
a representar el 71 par ciento del tot al 
de volumen producido de sandia en 
el distrito, aunque el descen so ha sido 
n otable en los ultirnos afios, pues en 
1994 representab a so lo el 31 p ar 
ciento. La Huerta, por su parte, in
cremento notablemente su parti cipa
cio n, al pasar de 14 por cierito del 
distrito en 1980-1981 a m as del 50 por 
ciento en 1996, debido '11traslado de 
la producci ori de las desga st ad as 
tierras de C asimiro Castillo a las de 
dicho municipi o. 

EI in crementa en la produccion 
de La Huerta, en principi a, fue r e
sultado de la in corporacion de nu evas 
tecnicas de produccion que elevaron 
n ot abl ern ente lo s rendimientos por 
hect ar ea -pasaron de 16.92 toneladas 
por hecrarea en el cielo 1992-1993 a 
28.44 en el cido sigu ien te y a 36.44 
en el cielo 1996-1997- co mo resultado 
de la int ro duccio n del sistema de pro
duccion de riego par goteo can el uso 
de la plasti cultura -acolch ado, 10 cua l 
supe ra al riego por goteo simple en 
su eficien cia-. Esto fue fun dam ental 
par a que los ernpresarios que incur
sio na ro n en laproduccion de la fruta 
se fijar an en La Huerta co mo op cion 
p roductiva. De esta forma, durante 
los afios siguientes hubo un aumento 
sign ificat ivo de la supe rficie cosecha
da, de casi 100 por ciento ent re 1994 
y 1996. 

Irnpactos regionales de la 
produccion de hortalizas en 101 
costa sur de Jalisco 

Los municipios estudiados h an vi
vido una seri e de cambios en su es
tructura econom ics y soc io demo

grafi ca desde la decada de los setenta, 
mismos qu e se agudizaro n durante 
los afio s oc he n ta . Sin em bargo, seria 
erroneo su po ne r que esos cambios se 
debier on exclus ivarnen te al desarro
llo de la agricu lt u ra co mercial de 
frutas y h ortalizas, pu es co rrespo n
dier on en gran m edida a la propia 
realidad que vivi a Jalisco y el pals en 
su co njunto , ya que la participaci6n 
econom ics de estos municipios en el 
total del esta do , vist o en terrninos de 
man a de obra , disrninuy o sobre todo 
en el secto r servicios . 

Conformacion de fa 
estructura agraria 

La estructura agr ari a de estos mu
nicipios m anifi esta la predominancia 
del ejido sabre la propi edad privada 
y, como co nsecue nc ia de la produc
cion hortofruticola, existe un impor
tame desarrollo de sup erfi cie de riego 
en propiedad privada. Otro punto 
que con vien e dest acar es el proceso 
de concentracion de las ti erras pro
ductivas en pocas m anos, so bre todo 
en La Huerta y C asim iro Cas tillo , 
donde se hace m anifiest a la confer

Participaci6n del personal ocupado en municipios de la costa sur de Jalisco por tipo de actividad, 1975-1993* 
(por ciento) 

Servicio§ M, n !Jf, G"W '~ 
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1975 198 5 199 3 19 75 19 8 5 1993 

• Personal ocupado del municipio I personal ocupa do en Jansco 

Fuente: Elaborada con base en datos deIINEGI, Censos economicos , 1976, 1986 ,1994 
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macion de unidades can cada vez m as Ingreso medio rural en municipios de la costa sur de Jalisco 
caracte rist icas emp resari ales integra 1970-1990 
das a los m ercad os inte rnaciona les, (pesos de 1990) 
aunque tarnbi en al n aci onal, en 
donde la eficiencia productiva y las Municipio 1970 1980 1990 Cambio Cambio 

est ra-tegias competitivas perrnit en un 1970-1980 1980-1990 

p ro-ceso de depuracion en favor de (%) (%) 

las gra ndes unidades, en detrimento 
Autlan 539.669 746.083 537.699 38.25 -27.93 de la region p or las ca ra cre risticas 
Casimiro Castillo 553.396 745.486 613.878 34.71 -17.65 

o ligo policas que asumen. El Grullo 506.644 809.832 577.016 59.84 -28.75 
La Huert a 483.991 686.860 569.615 41.92 -17.07 

£...iolucion de los nioeles de ingreso El Lim on 473.018 657.264 555.273 38.95 -15.52 
en el sectoragricola 

FUENTE : Elaboracion propia con base en datos de INEGI , Censos de poblacion y vivienda 
1970 , 19aO, 1990. 

En el transcurso de este periodo el 
ingreso promedi o m ensual en el sec
tor agricola rnost ro un clare re tro mana de obra oc upada que recibia tanto que en 1990 era de so lo 9.92 
ceso . A u n cu ando el descenso del m enos de dos sala rios minirnos di s pesos. 
poder adquisitivo sea resu lta do p rin minuy o de 68 a 50 p a r cie nto y la 
cipalmente de la crisis econom ics na que recibia m as de cinco sala r ios rni  Euolucum de la composicion 
cion al de los afios o chen ta, la agri- nimos au men to de 3 a 7 p ar cien to. sectorial de fa poblacion 

. cultura h ortofruticol a n o fue capaz No o bs tante , 10 an te rior n o se economicamente actioa ocupada 
de revertir en la region esta situacion , puede t omar como indicative de que 
Sin em bargo, cabe m en cionar que la la econornia regi onal mejoro pues el En la region la agricu ltura co mercial 
distribucion del ingreso entre la p o salario m inima de 1980 en la region parece h ab er in fluido m as en la revi
blacion oc u pa da" mejoro, pues la er a de 18.83 pesos reales de 1990, en tali za cion de las actividades rurales 

Poblaci6n ocupada sepun ingreso mensual 
Munic ipios de la costa sur de Jalisco, 19aO y 1990 

Salarios minirnos Por ciento 
Afio 1980 Menos de 1 1a2 2 a3 3 as 5 y mas Men os de 1 1 a 2 2 a3 3 a 5 5 Y mas 

Jalisco 231 665 285195 245 945 99268 43099 26 32 27 11 5 
Autlan 2 360 3 120 2 004 775 304 28 36 23 9 4 
Casimiro Castillo 950 1 353 747 255 80 28 40 22 8 2 
El Grullo 1 182 1 421 735 240 96 32 39 20 7 3 
La Huert a 939 1290 629 230 47 30 41 20 7 1 
El Limon 372 464 157 54 21 35 43 15 5 2 
Region 5803 7648 4272 1554 548 29 39 22 8 3 
Afio 1990 
Jalisco 213 838 564 866 279529 203 553 145266 15 40 20 14 10 
Autlan de Navarro 1 659 5048 2 684 1 772 933 14 42 22 15 8 
Casimiro Castillo 553 1 255 2564 655 277 10 24 48 2 5 
EI Grulla 717 2285 1203 562 403 14 44 23 11 8 
La Huert a 558 1297 1407 526 287 14 32 35 13 7 
El Lim on 177 349 371 97 46 17 34 36 9 4 
Region 3 664 10234 8229 3 612 1946 13 37 30 13 7 

FUENTE: Elaborado con base en datos de INEGI, Censos de poblaci6n y vivienda , 19aO y 1990 . 
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que en la co nsolidac io ri de otros 
secto res, puesto qu e la pa rticipacion 
del sector prirnario regional en el to
tal del estado , visto en terrnin os de 
rn ano de ob ra , t eni a 4.7 p or cierito 
en 1990, un punto porcentual m as 
qu e en 1970. 

Con relacion a la diversificacion 
product iva hubo cie rtos impa ct os 
sobre tod o en la industri a alirnenticia 
y en los serv icios relacionados co n 
la agricultura (en Autlan y El G m
110), pero estes no fue ro n ta ntos que 
significaran un impact o de la p ro
du cciori de hort alizas en la dinarni 
ca eco nornica regiona l, no so lo du
rante su m ejor epoc a productiva sino 
despues deella, pues como se vio lapar
t icipacion de los mu nicipios estudia
dos en las actividades urban as (indus
tria y servicios) n o se ha increrne n
tado en te rrninos generales . N o se 
afirma que el auge hortofruticola aca
bo con la agricu ltura 00 qu e ser ia una 
co nt radiccion}, sino que contr ibuyc 
a diversificar la eco n ornia en los ter
minos explicados en el apartado sob re 
desarrollo regional de este trab ajo . 

Per otra part e, es irnpo rtante se
fialar el marcado descen so de los ni 
ve1:sde :r:m:a]jza::j')n I6 en todos los 
rnuni-cip ios. En 1970 so lo Autlan y 
El Grullo te nian caracte r isticas semi 
rru rales, en tanto que en 1990 Autlan 
y El G ru llo son sem iurban izados y 
El Limon, Cas imiro C ast illo y La 
Huerta estan cerca nos a ese ni vel. Si 
se supo n e como caracterist ica de de
sarrollo la diversificacion de las act i
vidades p roduct ivas y la men or de
pendencia de la agricultura, es d aro 
qu e a parti r de 1980 los municipi os 
en est udio manifiestan grandes avan
ces, incorporandose a la din arnica del 
desarrollo del pals. Sin embargo, esta 
di srninucion d e la ru rali zacion es 
co nsec uenc ia de la propia dinam ica 
del pais y de Jalisco , pues los niveles 
esta tales , co n y sin la zo na rrietropo
litana de G uadalajara, manifiestan Ia 
misma te nde nc ia. 

Sectores de base economica ell las 
acti«..idades urbanas" 

Sin dejar de reconocer qu e en los 

Poblaci6n econ6micamente activa en el sector primario 
Municipios de la costa sur de Jalisco (por ciento) 

100 --,--- - - - - - --- --- - - - - - - - - - - ......, 

8 0 

60 
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20 

0 +-----:-::-=-=----.----__:_:c~--~---__:_:c:__--__1 
1970 1980 1990 

Fuente: Elaborada con base en datos deI INEGI.
 
Censos de poblaci6n 1960 - 1990.
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rnuruc ipios estudiad os las acti vida
des agro pec uarias son de suma irn
port an cia y que la region en su co n
junto apo rta una can t idad Infima al 
estado en act ividades urban as,18 exis
ten distintas ramas que m an ifiestan 
especiaiizacion ," adernas de que estas 
han cambiado con el ti empo y mues
tr an la tran sforrnacion eco nom ico
espac ial que se vive . 

Sector manufacturero 

Los municipios en estu dio se han 
especializado en 1a fabricacion de 
alime ntos, ya que desde 1975 ten ian 
un important e ni vel de base eco
norni ca. En 1993 la in dust ri a ali
m emicia seguia siendo un pil ar de la 
econornia, 10 que manifiesta la gran 
importan cia que las act ividades agro
pecu arias ten ian para la region, as! 
co mo el proceso de agroindustriali
zac io n que se segula. D estaca indu 
dabl emen te la industria azucarera en 
Autl an y Cas im iro Castillo, ya que 
co nst ituye una actividad tr ascenden
ta l al genera r el 23 po r ciento de l 
ern pleo en la in dust r ia az ucare ra 
estatal. 

Los servicios han incr ememado su 
importancia en el in t eri or de los rnu
nicipi os. Sin embargo, en terrn inos 
de participacion con respecto al es
tado, y no obstante el ava nce de 
algunas ramas, el sector en general 
ha disminuido . En 1975 en to dos los 
municipi o s, co n excepc iori d e La 
Huerta, los de alime ntos y beb idas 
destacab a de entre otros servicios . 
Pa ra 1985, una co risecuencia de la 
agr icu ltura h ortofruticol a fue la gran 
especializac ion de Autlan en la pres
tacion de serv icios para laagricultura 
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y la ganaderla, adernas de la distri
bucion de agua en ob ras de rieg o, 
rubro al que el municipio aporto ese 
afio casi el 8 por ciento de la mario 
de obra estat al , En 1993 la prestacion 
de servicios para la agri-cultura y la 
ganade da, adernas de la distribucion 
de agua en obras de rieg c, m anifes
taron un importante cam bio espac ial, 
pr oducto ta nto de la caida en la pro
du ccion de jitomate en Autlan como 
del proceso de industrializacion del 
municipi o, que 10 llevo a transferir 
ciertas actividades a su hinterland {en 
este caso El Grullo}." 

Conclusiones 

A m an er a d e co nclusion, algu nos 
aspectos pueden ser dest acados: 

La produccion de jito mate en el 
valle de Autlan 0 de san dia en el 
municip io de Casim iro Castillo ha 
seguido el mismo patron de desa
rr oll o de otras regiones mexican as, 
es decir , ha basado su pr esen cia en la 
explo tac io n de las ventajas compa
rativas, derivadas de las con diciones 
geograficas y el bajo costa de lamana 

de ob ra. Ello ha traido la co ns e
cuen cia, anticip ada en el marco teo
rico inicial de que cuando se explotan 
estas ventajas solo un sector indus
trial subsiste en el corto plazo, pero 
n o es viable en el largo plazo , pues 
en cua nto ocu rre algun eve n to de 
tipo coyun tural (como el descenso 
en pr ecios, las carte ras venc idas, etce
t er a), se ponen de m anifiesto las 
deficien cias est ructu rales de este tipo 
de o rie ntaciones . P or su p arte, la 
produ ccion en La Huerta se concen
tra en pocas manos y, aunque se ha 
desarroll ado m ay or avance tecn ol o
gico , que elevo los rendimientos de 
m an era im p onante, el t iem po t rans
cu rrido es t od avia poco par a identi
ficar si realrnente se ha rnodificado 
la orien tacio n hacia ventajas com
petrtrvas. 

En el caso del jit orn ate en el valle 
de Autlan (Autlan , El Grullo y El 
Limon), si bien la caida fue resultado 
directo de la cartera vencida en que 
cayeron los agriculto res, ese fue un 
fenorn eno coyuntural que fue lagota 
que derr arno el vasa de la deficiencia 
est ructural, cons iste nte en la p erdid a 

de product ividad de la tierra por la 
so b reexplotaci on exi st ente. En el 
caso de Cas im iro C astillo la situacion 
es simi lar , co n el agravante de que 
la s organ izacio nes de productores 
que les daban fuerza y cieno p oder 
de n egociacion desaparecier on como 
resultado de las refonnas const it u
cio nales de 1992 , que le qu itaron 
buena parte del pode r a las mi sm as. 
ASI, se cambia un a agricultura de 
varios product ores locales a exp lota 
cio nes concentradas en pocas m anos, 
co n el consecue nte despl azarniento 
geo grafico -de Cas imiro Castillo a La 
Huerta- y pr oductive . 

Por otro lado, la agricultura h or
tofruticola de la region no fue capaz 
de eleva r el nivel de in greso de la po
blaciori agrico la, pues n o pudo re
vert ir el deterioro del ing reso que la 
crisis de la decada de los afios ochenta 
pr ovoco en elpals. Es decir, si se par
te de la com petit ividad que potencial
mente estos product os gen eran , se 
p odria pensar que el ing reso de la 
po bl acion agrico la debia te ne r un 
corn po rt arniento co n t ra rio al dete
rior o nacional , 10 que n o ocurrio y 
co nfirma la ve ntaja co rnparativa en 
funcion de la m an o de obra barat a, 
que quiza eleva el empleo pero ·n o 
los ni veles de vida de la pcblacion de 
una m anera sosten ible . 

A reserva de co nfirmarlo con t ra
bajo de campo, hasta el rnornent o no 
ha habido im pactos positives trascen
dentes para la region , pues no se han 
genera do los esla bo nes n ecesari o s 
(salvo algunos casos como los serv i
cios a la agric ultura en Autlan y El 
G rullo) en el secto r m anufacturer o 
y de servicios capaces de promover 
mayor diver sificacion economics y 
de co nsolidar las act ividad es gene ra
doras de m ay or va lo r agregado, pues 
a pesar de que 1a region estudiada 
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ti ene m ay o r presenci a de act iv idades 

econornicas den ominadas urbanas -ma

nufactur as, co rne rc io y serv icios-, 
esto es e n m ay or m edida co nsecue ri
cia del p ro ceso de industrializac ion 
que h a seguido M exi co, y Jalisco en 

particu la r, en este siglo, que co mo 

res u lta do del impacto de la produc
cio n de lrutas y hortalizas. Adern as, 
la ag ricu lt u r a sigue t eniendo impor
t an tes efeetos en laeco nornia de estos 
m unici pio s (principalmente en El 

Limon, La Huerta y C asim iro Cas

tillo) . 

A ut lan co ncen tra p or mucho 

gran p arte de las actividades ecorio
m icas urbanas de esta regio n, sob re 
todo en cuanto a valo r de la pro 

du ccion (59 por cien to en manulac
turas , 52 p o r ciento en co rne rc io y 

29 por ciento en servic ios) . Esto h ace 

de este m unicipio un cierto p olo de 

desar rollo de la regio n . Sin em bargo, 

sigue dep endi end o p ara desarrollarse 

de otras poblacion es, co mo Ciudad 
G uz man, p ues n o h a alcanzado to

davia el caracter de ciu dad media, 
La industria alimen t ic ia es la prin

cipal Fuente de r iq ueza m anulactu

rera en la region, y en ella la p r o

duccion de azucar destaca en A u tlan 

y Casim iro Casti llo. M ie ntras t anto , 

otros subsecto res y r am as o trora irn
p ortames m ostrarori un declive en 

el ti empo. 

La pr o duccion d e az ucar se h a 

co nvertido en la p rincipal com pe

t encia de las tierras para el cultivo de 

frutas y hort alizas, p ero p r esenta un 

e le mento de vu lnerab il idad de la 

r egion ya que , p ese a la corn peti 

tividad del ingenio ubicado en esta 

region ,21 su elevada dep endenci a de 

la econom la genera lo s mism os r ies

gos que h ubo en 1a act iv idad minera 

en lo s sesen ta y la p roducci on de 

jitomat e en lo s oc hema. 

F inalmente , a pesar de que 10aqui 
realiz ad o se hizo con base en fu entes 

es ta dist icas y que falta t r abaj o de 

cam po que corrobore las conc lusio 

n es an terio res, lo s av ances h asta el 

m omento permiten co n fir mar la idea 

so b re laq ue gira 1a in vestigacion, esto 

es , que la agricu ltu ra de frutas y nor
talizas en M exico t anto p ar a el m er

cado n aci onal como par a la ex porta

cio n t iene el pote ncia l de co nvertirse 
en una alternat iva para gran des re

gio nes agricolas del p ais. Sin em bar

go , sus r esultado s dejar an de se r 

t r ans itorios y se ve ra n refl ejados en 

la dinamica regio nal en la m edida en 

que el sector sea ca paz de impulsar y 

consolidar curn ulos (clusters) que le 

de n ve n taja cornpe titiva tanto a la 

ag ricu lt u r a h ort ofruticola co mo ala 

regio n . 

otas 

I Los habi tant es, en un proceso tr ans
formador, se fuero n apo derando de 
las uni dades de produccio ri a rnedida 
que adquirian los co noc imie ntos y la 
ex pe r ien cia neces ar ia par a hacer se 
cargo de la explotacic n y el abaste 
cirnie nto del mercado in tern o , mien
tr as que los noneam erican os llevaban 
a cabo la lab or de co rnercializacion 
en el me rcado ex terior. Humberr o 
Gonzalez refiere qu e co n la llegada de 
la corn pafiia estadoun idense G riffin 
and Brand Co . a la region de A ut lan 
en los afios sesen ta, eI ernpleo crecio 
en forma im portance (sobre todo el 
event ual, p or las carac teristicas de la 
pr oduccion hortofrutico la} , dando 
salida a la situacion dil icil que se vivia 
luego del ret ire de la empresa Minera 
A ut la n en afios ant er io r es. Vease 
H urnberto Go nzalez, £1 empresano 
agricola enelJI<goso negoclO de las/rucas 
y hortalizas en Mexico , tesis, Univer
sidad de Wagen ingen, H olanda, 1994. 

Z Steven Sanderson (1990: 58) define las 
r egiones de enclave tradi ci on ales 
como aque llos po los de exp lotac iones 
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agrkolas encabezados par una activi
dad principal de exportac ion, y que 
dep enden en gran rnedida de las con
dicio nes de otras regiones de las que 
se es enclave , sin gen erar repercu sio
nes ni eslabo na mientos dentro de la 
zona produ ctora. 

}En este caso es posible rnencionar las 
exte rna lidades qu e en mat eri a am 
biental dejan a la region productor a, 
asi como otras de tip o eco no rnico, 
cult ural y soc ial; en este ultimo caso 
se pu eden menciona r, por ejemplo, 
los probl emas que la rnigracion del sur 
del pais ha teni do en las costumbres 
y el equilibrio social en el municipio 
de Sayula, donde en la decada de los 
n oven ta se ha desarrollado la produc
cio n de jito mate, 

4 Es importance precisar qu e la region 
de la costa incl uye var ios municipios 
y que en la dinarnica de la produccion 
hort ofrut lcol a existe n otros con nive
les im portances de pro duccion. Sin 
em bargo , para este trab ajo se han con
siderado solo cinco de ellos: A utlan, 
EI G ru llo y El Limon porqu e t u
vieron una importante epoca de auge 
en la pro duccion de jitomate en las 
decadas de los sete nta y oc henta, y 
Casimiro Cast illo y La Huerta porqu e 
en ellos se ha desarroll ado de m anera 
notab le el cultivo de sandia . 

5 Las act ividades de base eco nornica se 
definen como aquel las que impulsan 
al resto de la eco nornia de un a loca
lidad. Para ello se ut ilizan distintos 
rnet odos y crite r ios y se supo ne qu e 
ac tividades que exportan sus p roduc
tos 0 servicios a ot ras localidades na
cio na les 0 inte rnacio na les po dran ser 
conside rados sectores de base eco no 
mica. Pa ra m as detalles vease James 
H eilburn, Urban economics and pu
blicpoluics, Sr. Ma rt in's Press, N ueva 
Yo rk , 1987. 

6 En eI marco teo ri co de este trabajo se 
explica la teorla de los cumulos (clus
ters en in gles). 

7 La metodol ogla u tilizada conre mpla 
como indicadores la conform acion de 
la estrucmra agra ria, la evo luc ion de 
los n iveles de in greso en el sector 
agricola, la evo lucion de la co mpo
sicion sector ial de la poblacion econo
micam ent e act iva ocupada y los sec

carta economica regional ' ana 12, num. 71 



Economia regional 

tores de base econornica en las acti 
vidades urban as, Se utilizaron datos 
censales de 1960, 1970 , 1980 Y 1990, 
Y del Co nteo de 1995 , asi co mo de 
los Ce nsos eco nomicos de 1976 y 
1994 . 

g Co mo la qu ern a de llantas en Sayula 
para evitar los efectos nocivos de las 
heladas en la pro duccion de jitorn ate 
en mvierno . 

?	 Es preciso sefialar que dejo de ser 
imp ortante su presenci a al parecer por 
varias razones que no excluyen a las 
ot ras: la so breexplo tacio n qu e se di o 
de las tierras en la decada de los se
"tenta, el crecim iento de la produ c
tiv idad en la pr oduccion de jitomate 
en ot ros estados de la r epublica qu e 
tienen peri odos de cosecha sim ilares 
a los de la region de est udio, 10 cual 
dio al traste con las expecta tivas de 
los productores puesto que a nivel 
regional Sinaloa mantien e un poder 
oligopolico de mer cado en la p ro
du ccion de esta hortaliza, asi como 
aspe ct os coy u n t u r ales co mo l a 
so breofe rt a, la ca ida del m er cad o 
int erno y la cr isis de carte ra vencida 
en que cayero n los productores. Para 
mas detall es vease Humberto Gon
zalez Chavez, "Liberalizacion econo 
mica y agricultura de exportacion en 
la region costa de Jalisco", en Jes us 
Arro yo Alejandre y David Lorey 
(compiladores), Impa ctos regionales de 
la apertu re com ercial, U niver sidad de 
G uadalajara , Guadalajara, 1993. 

10 Mientras qu e en 1991 exisdan seis 
organizaciones de pr oductores de san 
dia en Casimiro Cas tillo y do s en La 
Huerta que concentra ban el 82 po r 
ciento de la pr oduccion de sandia en 
toda la region de la cos ta de Ja lisco 
(es decir, in cluyen d o municipios 
co mo Puerto Vallarta y Tornatlan), 
en la act ualidad practi carnen te todas 
las organizacio nes han desaparecido 
y en Cas imiro Cast illo y La Huerta 
el gru eso de la produceion esta con
centrada en tr es empresas parti culares. 

II Gobierno del Es tado de jal isco, Plan 
Estatal de D esarrollo 1995-2001 . 

12 En 1985 , segun la Un i~n N acional de 
Productores de H ortalizas (1995: 45), 
Jalisco ocupaba el sept irno lugar en 
materia de exp ortaciones de h orta
lizas, superado por Sinaloa, Baja Cali
fornia, Mi chc acan , Sonora, Tamau
lipas y G uanajuato; el estado co nt ri 
buia con el 3.5 por ciento del to tal 
expo rt ado por el pais (Sinaloa apo r 
taba el 52 po r ciento). En ese afio los 
principales productos que expo rta ba 
Jalisco eran sandia (62 po r ciento de 
las expo rtacio nes de hortalizas en el 
est ado), jit o rna te (13 por ciento) y 
mel on (12 por ciento). 

1l En el caso del jitomate se presenta 
act ualme n te el fen orn eno de que a 
fin ales de los anos oc he rita la pro
du ccion de jitorna te se t raslado del 
valle de Aut lan al municipi o de Sa
yu la, rnien tr as que en este t odavia se 
esta en un a eta pa de crecimie nto (es 

decir, no se ha alcanza do la madurez), 
los pro ducto res empiezan a re tornar 
a Aut lan, al grado de qu e para elafio 
2000 parece qu e so lo una empresa 
cont inuara cosechando en Sayula y las 
dern as se fueron y dejaron a la ciudad 
co n grandes problemas eco no rnicos, 
sociales y eco logi cos, 

14 D estaca la vari ed ad sangrla co n el 
47.87 por ciento del to tal y la sedlles 
con el 27.21 por ciento. En este caso 
se contemplan lo s municipi os de 
Casimiro Cast illo y La Huerta , ade 
m as de Purificacio n (que produce 
alre de do r del 0 .5 p o r cien to del 
dist rit o) y Cu autitlan (4 por ciento 
del distrito). 

15 En el caso de la distribucion del i,.
gres o se tome en cuenta el total de 
pobl acion oc upada en el municipio y 
no solo la poblacion dedicada al secto r 
agro pec uano . 

1.6	 El p orcentaje de pob lacion econo rni
came nre act iva en e1 sector primario 
se iden t ifica en este t rabajo co n el 
nive! de ru ral izaciori, de acuerdo con 
los siguien tes ran gos: menor que 70 
por ciento igual a rural; en tr e 40 y 70 
por cien to igual a sem irr ural; ent re 5 
y 40 po r ciento igual a semiur bano; 
ent re 3 y 5 por ciento igual a urbano . 

17 Se co nsidera n act ividades eco no rnicas 
urb an as aque llas qu e no enclavan 
directamente con eI sector p rim ario , 
es decir, eIsecto r man ufacrurero , los 
servicios y el corne rcio . 

18 El 0.94 por ciento en manufacruras, 
2 .16 por ciento en serv icios y 1.85 Ror 
ciento en co rne rcio, dest aca m edia
nam enr e - sol o en eI secto r servicios
La Huert a p or su activ idad turisti ca 
y Autlan en servicios educativ os, de 
invest igaci6n y medicos, y en los de 
rep aracion y manr enimien to , as! 
como EI Gru llo en servicios relaciona
dos con la agricult u ra. 

1?	 La espec ializacio ri se determina ut i
lizando e1 cociente de localizacion. D e 
acu erdo con H eilbrun (1987 : 143
144) , uno de los metodos mas uti
l izado s en est udios ernpi r icos para 
defin ir si un sector es de base eco no 
mica es el del coc iente de localizacion 
(CL), que util iza como informacion 
para esta blecer los indicado res a la po 
bl acion eco no rn ica men re ocu pa da 
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(empleo) en los distintos secto res de 
la eco no mia regional. El C L esta 
defin ido por la forrnula siguien te: CL 
= e / e; don de e. es el empleo local 
en la' i-esima industr ia; e es el total de 
empleo local; E es el empleo nacion al 
en la i-esima industria, y E es el to tal 
de empleo nacional. Para efectos de 
este tr abaj o se calculo el C L de los 
secro res en terrninos del empleo total 
en manufacturas, servicios y come r
cio; para el CL de cada subsec to r se 
to me co mo referent e el empleo estatai 
en cada sector. C uando existe un C L 
mayor qu e 1 hay un Indice so bran te 
de trabajadores e es decir, ladiferencia 
entre el verdadero ernpleo industrial 
de la region y la participacion de la 
region en el empleo de la industria 
nacional", R ichardson, 1975: 31) y 
este sector, por consiguien te, se con
vierte en secto r base pu es se supone 
que exporta parte de su prcduccion a 
o tras regiones. Aqui, la "e" y la "E " 
del cociente de local izacion significan 
la suma de la pob lacion econornica
mente act iva oc upada m un icipa l y 
estatai respectivam ente en m anufactu
ras, servicios y co mercio . 

20 Cabe sefialar qu e en 1993, en mater ia 
de serv ic ios se da de m anera im
port ante el surgi miento de A utlan 
co mo municip io alt arn ente especia
lizad o en serv icios de in vestigacion 
ciend fica con un a particip acio n de 
10.5 por ciento estata], produ ct o de 
los desarrollos de investigacion lleva
dos a cabo en la Sierra de Man antlan . 

21 EI ingenio Melchor O campo, sit uado 
ent re A utlan y Casim iro Cas t illo, es 
elmas productive del pals segun Luis 
Ra m iro G arda C ha vez y R oberto 
Escalante Sernerena (1997: 979) . Ade
mas se const it uy o en un a Fuente mu y 
importante de ingresos para la region 
pu es en 1993 d io empleo al 53.19 por 
ciento de la man o de obra oc upada 
en elsector manufacturero en los mu 
nicipios de Autlan y Cas imiro Cas
ti llo (842/1 583). En el caso de Cas i
miro Cast illo, el inge n io azuca rero 
dio emp leo a 350 tr ab ajadores de los 
493 qu e se dedica ban en ese ana a las 
act ividades manufactureras, es decir , 
casi el 7 1 por ciento (!NEGI , 1994). 
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