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E 
n cualquier recorrido por tierras guanajuatenses se topa uno con un sinfin de camio- 
netas tipo campers que recorren y salen del estado en multiples direcciones. Lo que 
sucede es que se han convertido en el vehiculo mas idoneo y socorrido para el traslado 

de los productos de la manufactura rural. Asi, son tambien una expresion palpable de los 
cambios que se han suscitado en muchas ciudades medias y pequenas de la region occiden- 
tal del pais, en particular en Guanajuato. 

Cambios que ponen en entredicho mucho de lo que hace mas de una decada aprendimos 
-y todavia pensamos- respecto a la dinamica urbana de las ciudades medias y a la organi- 
zacion espacial regional y que, al mismo tiempo, se prestan para iniciar una comparacion 
entre los tres estados donde hoy proliferan las actividades manufactureras de pequena esca- 
la: Guanajuato, Jalisco y Michoacan. Como las diferencias suelen ser mas que nada cues- 
tion de grado, de enfasis, la comparacion puede ayudar a hacerlas mas nitidas y, de ese 
modo, a perfilar mejor las consecuencias de su diversidad. 
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Guanajuato. Un vieja urbanizacion especializada 

Como es sabido, durante la decada de los setenta, las ciudades del bajio guanajuatense des- 
pertaron el interes de varios de nuestros mejores historiadores. Como nos han ensenado Luis 
Gonzalez (1980), Alejandra Moreno Toscano (1974) y Eric Wolf (1972), el espacio guanajua- 
tense presenta, desde el siglo XVIII, un esquema de ciudades abajenas muy peculiar. La no- 
table expansion de la economia regional -en relacion a la mineria y al abasto de la ciudad 
de Mexico- favorecio dos procesos simultaneos: el crecimiento demografico de una docena 
de diferentes centros urbanos -ocho de los cuales se localizan en lo que desde el siglo XIX 
es Guanajuato- y el desarrollo de cierta especializacion manufacturera en cada uno de ellos. 
Asi, sin dejarde ser regiones agricultoras o ganaderas, ciudades como Celaya, Leon, Sala- 
manca, Silao, San Miguel el Grande producian diversos articulos de lana y de algodon; en 
Acambaro, Leon, San Miguel el Grande prosperaba la hechura de objetos de talabarterias; 
San Miguel era renombrado tambien por la manera en que se trabajaba el hierro. 

La Guerra de Independencia y la suspension de la actividad minera abatieron de manera 
dramatica el poblamiento en la region. Salvo Leon, que actuo como zona de refugio, las de- 
mas ciudades guanajuatenses estuvieron a punto de desaparecer (Gonzalez, 1980). El Ba- 
jio, para Moreno Toscano, fue no solo uno de los principales escenarios de la lucha y 
destinatario de las desgracias de la contienda, sino tambien una de las primeras victimas 
de la desarticulacion regional colonial, de la cual formaba parte medular. Desarticulacion que 
habria impuesto la ruralizacion de la vida abajena y la restriccion de los intercambios econo- 
micos al ambito estrictamente intrarregional; por lo menos hasta el porfiriato y el tendido de 
las redes ferroviarias, que empezaron a modelar un nuevo escenario para la vida economica 
mexicana (Moreno Toscano, 1972). 

No obstante esa centuria de aparente pobreza para la vida urbana guanajuatense, el via- 
jero que hoy recorre el estado encuentra mas de quince localidades de mas de veinte mil 
habitantes (Guanajuato Demografico, 1987) donde se practica una vida economica, social 
y cultural muy propia e intensa pero que, al mismo tiempo, mantiene multiples relaciones 
con otras ciudades de la region. Pero seguramente lo que mas llamara la atencion del viajero 
es la tendencia en casi todas las ciudades de la entidad hacia la diversificacion de sus activi- 
dades economicas con una clara orientacion hacia la manufactura, hacia la elaboracion en 
la localidad de uno o varios articulos de consumo. 

Ciertamente, como ya se ha dicho, este fenomeno general de diversificacion economica 
regional conlleva simultaneamente un proceso de especializacion microrregional (Arias, 1988). 
Hoy sabemos que en la extensa y pobre region nortena se producen miles de prendas de 
tejido de punto; que en el occidente, junto a Jalisco y en Leon se confeccionan prendas de 
vestir sobre todo femeninas; que lrapuato es un gran centro productor de pantalon; que en 
el sur del estado -Moroleon, Uriangato- prosperan el tejido y cada vez mas la confeccion 
de ropa de mujer; que en la region occidental -Leon, San Francisco del Rincon y Purisima 
de Bustos- se puede encontrar todo el tipo de calzado masculino, escolar y deportivo que 
desee; que en San Francisco se producen tambien los sombreros -que a pesar de todo si- 
guen teniendo clientes- y las escobas y trapeadores que forman parte de nuestro ajuar coti- 
diano de amas de casa. 

En algunos casos, la manufactura ha dado lugar, asimismo, a un novedoso y notable de- 
sarrollo local comercial. Ciertamente Leon es el lugar mas conocido de venta de calzado mas- 
culino, pero lrapuato no se queda atras en lo que a pantalon se refiere y Moroleon es, hoy, 
seguramente, la plaza mas importante del occidente en venta de ropa deportiva y femenina 
de moda. 

No obstante la diversidad de productos que se elaboran y los matices organizativos regio- 
nales que se puedan encontrar, en general se puede decir que la manufactura de las ciuda- 
des medias y pequenas de Guanajuato se ha desarrollado con base en la produccion y la 
interdependencia de multiples pequenos establecimientos; a partir, en varios casos, de la 
recuperacion de habilidades y tradiciones artesanales que se han convertido ahora en traba- 



jo a domicilio; mediante un reforzamiento de las relaciones interpersonales entre empleado- 
res y empleados; a traves de la creacion de dos nuevas fuerzas de trabajo: la de la mujer 
y la mano de obra del area rural que circunda cada ciudad. 

Ahora ya empieza a haber algunas modificaciones, se trata por lo regular, todavia, de ac- 
tividades que elaboran bienes de consumo final, donde se ocupa mucha mano de obra o, 
donde costea utilizar trabajadores en vez de maquinas; mismas que obtienen sus materias 
primas de diferentes -y a veces alejados mercados- y a traves de variados mecanismos; 
que requieren de una tecnologia, por lo menos inicial, bastante simple, disponible y barata. 
Dicho de otro modo. la manufactura ciuanaiuatense actual depende mucho mas de un con- 
tingente numeroso y barato de manode obia y de servicios pGblicos minimos (agua, luz, ca- 
rreteras). aue de instalaciones costosas o fiias o de insumos que solo son accesibles ciracias ,. . - 
a una infraestructura urbana centralizada (gas, petroleo, ferrocarril). Estas orientaciones ha- 
cia la produccion de bienes de consumo y la ocupacion de mucha mano de obra tienen con- 
secuencias que son tambien caracteristicas de la manufactura rural: la extrema sensibilidad 
a los altibajos del mercado, la inestabilidad en el uso de mano de obra y el incumplimiento 
de la legislacion laboral. Se puede decir, y con razon, que el sometimiento a los avatares 
del mercado no es exclusivo de la situacion rural. Lo que si puede ser diferente es el caracter 
y la magnitud del impacto de esos avatares por la especializacion de pueblos y ciudades; 
una modificacion del mercado puede llegar a afectar a toda una comunidad. 

Esta orientacion hacia el surgimiento y la proliferacion de la manufactura de bienes de 
consumo en pequena escala de las ciudades guanajuatenses, pone en entredicho el supuesto, 
tan en boga durante los anos setenta, de que la industrializacion era un fenomeno basica- 
mente metropolitano, de gran escala, que conllevaba indefectiblemente $ la desaparicion de 
las formas de trabajo supuestamente atrasadas como la maquila y la pequena industria. 

Pone en entredicho tambien la imagen, siempre implicita pero presente en los estudios 
-por lo menos antropologicos- de la decada pasada, de que las ciudades medias y peque- 
nas cumplen una funcion unica y homogenea: servir de centro comercial para extraer los 
recursos agropecuarios de su entorno rural y para distribuir entre la poblacion campesina 
los productos manufacturados de la economia metropolitana. Con esta imagen refractaria 
a aceptar que las ciudades medias y pequenas tuvieran logicas y especificidades propias 
y distintas, se dificulta entender las razones del notable crecimiento que han experimentado 
ciudades del occidente durante los ultimos anos. 

Aunque Guanajuato parece ser la entidad donde la manufactura rural aparece mas am- 
pliamente difundida y diversificada en cuanto a productos, la diversificacion economica esta 
presente tambien en sus estados vecinos, jalisco y Michoacan, aunque con algunos con- 
trastes que vale la pena destacar. 

Los matices que hacen la diversidad 

Desde una primera aproximacion hay profundas diferencias entre la urbanizacion e indus- 
trializacion jalisciense y la guanajuatense. La urbe tapatia ha logrado desde antano centrali- 
zar a la gente y a las actividades de transformacion en su entidad e incluso la de sus vecinos. 
Aunque en los ultimos anos se advierte una cierta desaceleracion en el ritmo de crecimiento 
tapatio y un reforzamiento demografico de varias ciudades medias (Orozco, 1987). la distan- 
cia entre Guadalajara y Ciudad Guzman, la segunda ciudad mas poblada, sigue siendo enor- 
me y sin que se observe en esta ultima otra dinamica que la comercial. 

En Jalisco la actividad industrial rural aparece todavia muy ligada a la explotacion de al- 
gun recurso natural +nadereras, minas- o a la transformacion de algun producto agricola 
-cana-, por lo regular en manos de capitales foraneos o estatales, por lo menos hasta ha- 
ce muy poco tiempo. En Lagos de Moreno, la tercera ciudad jalisciense, si pareceria haberse 
iniciado un proceso de diversificacion economica con base en la transformacion local de su 
produccion lactea tradicional que no depende solo de la compania Nestle. En general, las 
ciudades de los Altos parecen ser, por ahora, las que registran incrementos demograficos 



que se relacionan en parte con el desarrollo de la manufactura local, sobre todo de elabora- 
cion de prendas de vestir: Atotonilco, Arandas, San Miguel el Alto, Tepatitlan, Zapotlanejo. 

Ciertamente la urbanizacion de Michoacan parece tener mas elementos en comun con 
la de Guanajuato. Aunque Morelia, la capital, es la ciudad mas poblada de Michoacan, la 
diferencia demografica entre ella y Uruapan o Zamora es apenas del doble de habitantes. 
El Caso es mucho mas extremo en Guanajuato donde a lo menos cuatro ciudades (Celaya, 
Irapuato, Leon, Salamanca) tienen mas pobladores que la ciudad de Guanajuato (Guanajua- 
to Demografico, 1987). Como quiera, en ambos casos, las capitales no parecen ser las uni- 
cas ni las principales destinatarias de los flujos demograficos y economicos de sus estados. 

En el territorio michoacano ha surgido tambien un patron diferenciado de ciudades me- 
dias: Apatzingan, que cobija a los productores de frutas de la amplia region tierracalentena 
(Gonzalez, 1982; Duran y Bustin, 1983); Uruapan, donde a su papel de bisagra que vincula 
comercialmente a la meseta purepecha con la tierra caliente, anade su importante actividad 
aguacatera (Espin, 1986); Zamora, valle en el que prosperan los cultivos comerciales (fresa, 
papa, jitomate) y un siempre floreciente quehacer comercial (Verduzco, 1984); La Piedad, 
asiento indiscutible, aunque muy vinculado a Guanajuato, de la engorda de cerdos. Sin em- 
bargo, este patron michoacano de diferenciacion urbana parece ser mas reciente que el de 
Guanajuato; estar restringido a un numero menor de ciudades y mantenerse alrededor y en 
funcion de la produccion agricola o pecuaria y la explotacion de recursos naturales. Curiosa- 
mente la gran industria que se encuentra en Michoacan se localiza en ciudades pequenas: 
-Celanese en Zacapu, Sicartsa en Lazaro Cardenas-, pero el fenomeno es ciertamente 
muy limitado y las empresas operan mas bien como enclaves. En general, la manufactura 
rural michoacana es muy rudimentaria y limitada al area purepecha. 

En Guanajuato, en cambio, la diversificacion economica parece ser un fenomeno mas ge- 
neralizado que incluye regiones, como la del norte, que no tenian una tradicion al respecto 
y operan sobre dos principios complementarios; promover la transformacion local de los pro- 
ductos agropecuarios y desarrollar actividades productivas -y su derivacion comercial- no- 
vedosas. Un buen ejemplo es Irapuato, donde la produccion de fresa ha estimulado la aparicion 
de empacadoras de la fruta y donde ademas existe una enorme cantidad de fabricas, y sobre 
todo talleres, de fabricacion de pantalon. 

Esta busqueda de la diversificacion por la via de la transformacion, de la industrializacion 
local de productos y articulos con base en actividades de pequena escala que caracteriza 
a la economia guanajuatense de hoy, pareceria tener que ver con el origen y destino de los 
empresarios. En el caso de Michoacan, una buena proporcion de los promotores y beneficia- 
rios de los cultivos comerciales han sido gente ajena a la region y su futuro, han sido nego- 
cios de ocasion y productivos mientras duren las condiciones que lo hacen posible con poco 
riesgo y escasa inversion. El ejemplo reciente del aguacate es iluminador. Despues de va- 
rios anos de auge se saturo el mercado nacional de ese producto; los duenos de huertas, 
muchos de ellos foraneos que no habian previsto esa eventualidad, empezaron sin mas a 
deshacerse de las plantaciones. 

En Guanajuato, en cambio, los autores de la diversificacion y el desarrollo manufacturero 
han sido gente de las localidades mismas. Ya no es convincente el argumento de que solo 
las transnacionales, las companias extranjeras, controlan la economia agricola estatal de to- 
das las regiones del estado y mucho menos en lo que se refiere a la manufactura. Como 
se sabe, los porcicultores de La Piedad y Santa Ana Pacueco hace muchos anos expulsaron 
de su territorio y del ambito porcicola a las transnacionales de alimentos balanceados y de 
medicina animal y actualmente son los grandes engordadores de cerdos de esa region y pro- 
mueven y compran los mayores volumenes de grano para el alimento de los cerdos. De las 
casi cincuenta fabricas de calzado registradas en San Francisco del Rincon no hay una que 
pertenezca a consorcios extranjeros o extralocales. Asi las cosas, pareceria ser que la indus- 
trializacion rural tiende a desarrollarse, arraigar y prosperar cuando las actividades locales 
estan en manos y eq los proyectos de los vecinos y avecindados de un lugar. 



Otro hecho que llama la atencion de la diversificacion e industrializacion de las ciudades 
medias y pequenas de.Guanajuato, es su orientacion hacia el mercado interno, ya sea el 
nacional -estelarizado por las ciudades de Mexico y Guadalajara- o el regional. En Michoa- 
can las mejores tierras y productos se trabajan y se dirigen a la economia estadounidense; 
el resto, lo que queda porque no alcanzo la calidad internacional, la mercancia "pachanga", 
es la que se envia a los mercados nacional y regional (Veerkamp, 1981). 

En Guanajuato ciertamente hay quienes hacen contratos con companias transnacionales 
o exportan sus productos -sobre todo y cada vez mas los horticolas- pero esto no es tan 
nitido ni generalizado. La orientacion hacia el mercado interno parece ser mucho mas con- 
sistente: la ciudad de Mexico ha sido, sin duda, la principal destinataria, por ejemplo, de los 
miles de cerdos que se engordan en la region (en el decenio 1975-1985 mas de la mitad de 
los cerdos que se engordan en Guanajuato salieron con rumbo a los rastros del Distrito Fe- 
deral y, el Estado de Mexico (datos estadisticos de la U.G.G.P.) es el principal destino de 
los productos de la manufactura estatal.) (Suarez, 1983; Trevino, 1986). La incursion de la 
manufactura guanajuatense en la economia internacional ha surgido como una consecuen- 
cia afortunada pero inesperada de su desarrollo. En verdad, es mucha la produccion manu- 
facturera estatal que cruza la frontera, pero esto sucede sobre todo a partir del comercio de 
pequena escala no registrado que practican cada vez mas los emigrados. 



La manufactura rural guanajuatense ha desencadenado o reanimado otro fenomeno: los 
intercambios comerciales intraestatales e intrarregionales. De este modo han ido surgiendo 
y reafirmandose tambien redes de relaciones, informacion e intercambio con base en el tipo 
de manufactura de que se trate. Los fabricantes de prendas de vestir de Moroleon, por ejem- 
plo, conocen muy bien a sus homonimos de los Altos de Jalisco, sus aciertos y vicisitudes. 

Otro contraste que llama la atencion entre Guanajuato y Michoacan es el caracter y el 
dinamismo de la manufactura rural como proceso economico. En Michoacan los talleres y 
el trabajo a domicilio han surgido sobre todo en la region purepecha, en los catorce o quince 
municipios indigenas de la zona lacustre y la meseta. Tierras flacas o codiciadas para otros 
usos, donde la manufactura se convierte en una forma mas de una precaria sobrevivencia 
para la poblacion indigena. En la manufactura michoacana de hoy, se reconoce, sin duda, 
la huella artesanal de ese magnifico proyecto diversificador y complementario de Don Vasco 
de Quiroga. Solo que ahora son los comerciantes tradicionales de los centros urbanos (Urua- 
pan, ~aracho) y los industriales foraneos (Distrito Federal, Guadalajara) los que impulsan la 
aparicion de talleres (muebles, partes de muebles, juguetes, otros articulos de madera) y pro- 
mueven el trabajo a domicilio (ropa) (Lopez, 1984), sin involucrarse directamente en la pro- 
duccion, sin que la manufactura se convierta en su proyecto economico. De este modo ambas 
modalidades de trabajo -el taller, el trabajo a domicilio- tienden a repetirse sobre las mis- 
mas bases y con el mismo sentido para los empresarios: hacer un buen negocio mientras 
se pueda, con base en la utilizacion de materias primas baratas y salarios muy reducidos 
que impiden a los trabajadores la posibilidad de iniciarse por su cuenta. 

La situacion es mas compleja en Guanajuato. Alli los empresarios perciben a la manufac- 
tura como una forma estable y viable de acumulacion de capital, como un negocio que debe 
ser rentable y hacia ese objetivo orientan sus esfuerzos. Ciertamente en sus decisiones tie- 
nen gran peso la etapa y las caracteristicas de sus unidades domesticas -no en vano si- 
guen siendo empresas familiares- pero hay, en muchos casos, una preocupacion sistematica 
por el desarrollo de la empresa y por controlar, cada vez mas, los procesos industriales rela- 
cionados. Los empresarios de San Francisco del Rincon son un buen ejemplo de lo anterior. 
No obstante su cercania a Leon, los industriales francorrinconenses han instalado sus pro- 
pias empresas productoras de insumos para el calzado y los sombreros; los quehaceres mas 
caracteristicos de la localidad son: fabricas de agujeta, de pegamentos, de pintura, de cajas, 
de adorno y maquinaria para el sombrero. Por su parte, muchos de los talleres que se en- 
cuentran por doquier, han sido iniciados por ex-trabajadores para los cuales el taller se con- 
vierte en la principal actividad economica familiar. Asi, pareceria ser que en Guanajuato la 
manufactura rural puede efectivamente jugar un doble papel: ser una modalidad importante 
de acumulacion y diversificacion para los capitales locales y un mecanismo de sobrevivencia 
familiar para sectores populares rurales. 

En este mismo sentido habria que destacar un ultimo contraste. En la literatura se suele 
atribuir a la pobreza agricola y al deterioro agrario, el desarrollo o la aceptacion de la manu- 
factura en las localidades rurales (Ramirez, 1986; Trevino, 1986). Este podria ser el caso de 
Michoacan o el norte de Guanajuato, pero el fenomeno se encuentra tambien en las regio- 
nes agricolamente mas prosperas del estado como el bajio, lo que pareceria reafirmar la idea . . 

de que la manufactura aparece actualmente como una-formaim&tante de diversificacion 
y acumulacion economicas de ciertos sectores de la burguesia de las ciudades medias y pe- 
quenas de Guanajuato. 

Conclusiones 

Ciertamente, la historia deja huellas. En las caracteristicas de la diversificacion de las ciuda- 
des guanajuatenses -manufacturera, especializada, orientada al mercado interno- se re- 
conocen herencias que le dejo su insigne pasado: un territorio integrado y bien comunicado 
internamente, cruzado por redes de articulacion economica interna, y entremezclado en cir- 
cuitos que lo vinculan 3 la economia extrarregional. Sobre todo con la ciudad de Mexico; una 



tradicion manufacturera como forma de acumulacion y de empleo; algo quiza mas inasible, 
como la racionalizacion empresarial (Gonzalez, 1980). 

Como quiera, los acontecimientos de las dos ultimas decadas tambien han puesto lo su- 
yo. En  un estado pequeno y densamente poblado como el guanajuatense (que reune una 
poblacion similar a la de Michoacan pero en la mitad el espacio), la diversificacion de las 
actividades economicas con especializacion microrregional y orientada hacia la manufactu- 
ra, pareceria ser una de las respuestas mas originales, exitosas y propias de la sociedad ru- 
ral para enfrentar o eludir la crisis agricola y el deterioro de la condicion agraria sin tener 
que abandonar sus terrunos. Asi, mientras la academia y el gobierno han insistido en contra- 
rrestar los problemas rurales por las vias agricola y agraria, la sociedad rural ha empezado 
a jugarsela por la  diversificacion en un doble sentido: promover la transformacion y mercanti- 
lizacion de otros recursos y habilidades tradicionales e introducir o aceptar nuevas activida- 
des economicas que proporcionen empleo local. 

La diversificacion y especializacion con que la sociedad guanajuatense ha enfrentado las 
crisis de la decada pasada ha contribuido en mucho, tambien, a sobrellevar la crisis mas 
generalizada de los ochenta. Hasta ahora, las ciudades medias y pequenas han demostrado 
ser uno de los ambitos donde se genera mas trabajo y empleo para las gentes de la localidad 
y la region, con productos de bajo costo para el resto del pais, que a traves de muchos y 
consentidos programas oficiales y privados. 
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