
Secuencia (2006), 64, enero-abril, 113-143
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


num, 64, enero-abril 2006 [113] 

toria econ6mica y tendencias acruales'', respalda<lo 
por CONACYT y cornpartido entre las universidades 
Aut6noma de Sinaloa (UAS), Nacional Aut6noma de 
Mexico (UNAM), de Sonora (UNJSON) y Aut6noma <le 
Nuevo Leon (UANJ.). 

los sesenta del siglo xx- en eje de referen- 
cia y funcionamiento para un muy dinarni- 
co espacio agrf cola del noroeste de Mexico, 
de un arnbito que incluye el sur de Sonora 
y el norte de Sinaloa. Para una interpreta- 
ci6n mas adecuada de este proceso regional 
habremos de utilizar un par de conceptos 
muy instrumentales, heredados de la mas 
reciente literatura sobre la Europa del sur: 
sistema productivo local.y agrociudad. 

El texto se concentrara en: a) brindar 
una sucinta referencia sobre ambas nocio- 
nes; b) ubicar historicarnente y delinear el 
territorio (o el espacio regional) que ani- 
do el surgimiento de la principal urbe que 
existe hoy entre Hermosillo y Culiacan; 
c) practicar una resefia de la agricultura 
en ese rerritorio en el periodo de 1925- 
1960; d) siruar en ese contexto al valle Jel 
Yaqui, sus sisternas de irrigacion y los me- 
canismos de explotaci6n de la tierra que se 
desenvolvieron en el periodo; e) sintetizar 
y cuantificar la natalidad empresarial en 
Ciudad Obregon a partir de los afios vein- 
te;/) dibujar su desarrollo como eje urba- 
no regional. 

Secuencia 

* Con la colaboraci6n de Marcela Preciado Nava. 
** Profesor-investigador de la Universidad Aut6- 

noma de Nuevo Le6n. Miembro del Sistema Nacional 
de lnvestigadores (nivel III). Especializado en la his- 
toria econ6mica y empresarial de! norte de Mexico, ha 
publicado resultados de investigacion en Alemania, 
Italia, Holanda, Espana, Portugal, Inglaterra, Suecia, 
Escados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Vene- 
zuela, Uruguay y Mexico. Entre sus libros destacan: 
Propietarios, empresarios y empresa en el norte de Mexico, Si- 
glo XXI, Mexico, 2000; Del mercado protegido al mer 
cado global. Monterrry (1925-2000), Trillas, Mexico, 
2003; Empresarios esj1aiioles y sociedad capitalista en Me 
xico, 1840-1920, Fundaci6n Archivo de Indianos, Co- 
lombres (Espana), 1995; Burgue.rfa, capita/ere industria 
en el norte de Mexico. Monterrey y s11 dmbito regional, 
1850-1910, Alianza Editorial/U niversidad Aut6noma 
de Nuevo Leon, Mexico, 1992. Coautor: con Menno 
Vellinga, Burgues{as e industria en America Latina y 
Europa meridional, Alianza Editorial, Madrid, 1989; 
con Carlos Marichal, Historia de las grandes empresas 
en Mexico, FCE/Universidad Aut6noma de Nuevo Leon, 
Mexico, 1997; con Miguel Gonzalez Quiroga, Fronte 
ra e Historia Econ6mica, Instituto Mora, Mexico, 1993; 
con Carlos Marichal, La banca regional en Mexico 
(1870-1920), FCE, Mexico, 2003. 

1 Primer resultado de! proyecto "Empress y agri- 
cultura de exportacion en el noroeste de Mexico. His- 

E ste trabajo inicial sobre Ciudad 
Obregon y su entorno productivo1 

procurara describir las condiciones 
que hicieron nacer y transformaron a esta 
urbe -entre los afios veinte y la decada de 
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4 Gorenstein, "Rasgos", 2001, pp. 46-47. 
5 lbid., p. 49. 

los cambios en los espacios rurales y, mas 
espedficamente, los factores gue inciden 
en los vfnculos entre el medio rural y el 
urbane>". Y denrro de esre esquema, pro- 
sigui6 Gorenstein, numerosos estudios 
han examinado "las interdepen<lencias ru- 
ral-urbanas" y "los eslabonamientos (hacia 
arras y hacia adelante) inducidos por la ar- 
ticulaci6n de la agricultura con la agroin- 
dustria y los servicios" .4 

En este senrido, la aparici6n de asenta- 
mienros urbanos que acennien o multi- 
pliquen la division del trabajo (por ejem- 
plo, con insralaciones agroindusrriales) u 
operen como prestadores de servicios di- 
versos, "beneficia el desarrollo agrfcola" ,5 
intensifica la agriculturizacion del territorio 
bajo estudio, fertiliza la capacidad de en- 
gendrar empresas y fortalece el tejido em- 
presarial. 

Estarfa naciendo, alli, la agrociudad. Es 
decir, un tipo especffico de urbe gesrado por 
un contexto de pujante dinarnica agrfcola, 
con elevada fertilidad ernpresarial, y que 
suscentada en una localizaci6n adecuada, 
una infraestrucrura funcional y en institu- 
ciones que maduran en su favor, es histo- 
ricamente capaz de: a) tornarse punto de 
referencia significativo para la adminis- 
traci6n y la atenci6n del espacio agrfcola 
que la rodea; b) ser la proveedora estrate- 
gica de un conjunto de servicios indispen- 
sables (almacenamiento, mantenimiento, 
diversiones, educaci6n, seguridad, credico, 
salud, contactos sociales); c) concentrar 
buena parte de·la transformaci6n indus- 
trial de las marerias primas cosechadas en 
su entorno rural; d) convertirse en hege- 
m6nica o preponderante dentro de un sis- 

114 

2 Maillat, "Sisternas", 1996, p. 77. 
3 El concepto economfa difusa en Bagnasco, "Na- 

cirnienro", 2000. 

El estudio de los distritos industriales ita- 
lianos alenro en la Europa del sur nurne- 
rosos proyecros de investigaci6n y una 
amplia literatura que, poco a poco, fue en- 
contrando agiles nichos de desenvolvi- 
rnienro en Espana, Francia y Portugal. 

En la medida en que se fue profundi- 
zando sabre esta ternatica sucedieron tres 
fen6menos: a) el debate sali6 del arnbito 
especifico de los distritos industriales ira- 
lianos, alcanz6 arras regiones europeas y 
arerrizo parcialmenre en America; b) se mul- 
tiplicaron las denominaciones o las varian- 
res conceptuales en la misma medida en 
que, segtin Denis Maillat, resultaban ins- 
trumentales para analizar formas de orga- 
nizar la producci6n a escala local, territo- 
rial o regional: disrrito industrial, sisternas 
localizados de producci6n e innovaci6n, 
sistemas productivos por areas, tejido in- 
dustrial local, tejido empresarial, sisterna 
industrial localizado, sistema productivo 
local, sisrerna local de empresas, ecosisre- 
mas localizados, rnesosistema productivo, 
sistema de producci6n e innovaci6n locali- 
zado, distrito tecnol6gico;2 c) se traspas6 la 
acrividad puramente industrial/urbana 
para ocuparse de! conjunto de actividades 
econ6micas o de la economia difusa3 de un 
territorio determinado. 

Al avanzar hacia el analisis de areas 
donde bubo o hay predominio hist6rico 
de la agricultura, Silvia Gorenstein destac6 
que la noci6n "sisternas locales de produc- 
cion" suscit6 "un gran interes analftico 
por sus potencialidades para inrerpretar 

UN PAR DE CONCEPTOS 
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8 Hewitt, "Modernizacion", 1999. 

gadas a los recursos naturales o de c6mo 
vieron en su momento este rinc6n de Me- 
xico algunos de los princi pales prorago- 
nistas de su desarrollo. 

El conjunto territorial agrupa en la ac- 
tualidad doce municipios, de los cuales 
nueve se encuentran en Sonora. Su super- 
ficie (vease cuadro 1) alcanza 15% de la 
que ocupan ambos estados, mientras que 
su poblaci6n, segiin cifras recienres, supera 
33% de la que suman Sonora y Sinaloa 
(cuadro 2). 0 sea, la densidad por km2 es 
mayor a la del conjunto biestatal, lo cual 
indica factores de atracci6n dernografica 
ligados a una actividad econ6mica mas vi- 
gorosa o con mayores oportunidades. 

En terrninos de uno de sus recursos 
fundamentales --el agua-, este espacio re- 
gional es abastecido por cuatro importan- 
tes rfos, rodos provenientes de la Sierra 
Madre Occidental: Yaqui, Mayo, Fuerte 
y Sinaloa. Sobre ellos, o a partir de ellos, 
fueron apareciendo desde los afios treinta 
algunas de las mas monumentales presas 
del norte de Mexico: La Angostura, Ovia- 
chic y El Novillo (rfo Yaqui); Mocuzari 
(rio Mayo); Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz 
(rio Fuerte); y Bacurato (rio Sinaloa). 

Estas presas y sus sistemas de irriga- 
ci6n -montados en gran medida por me- 
dio de enormes inversiones federales- 8 

posibilitaron la explotaci6n agricola de 
centenares de miles de heccareas. Una 
muy importante proporci6n de esos terre- 
nos de piedemonte fueron puestos bajo el 
dominio del capital de manera crecienre 
desde fines del mismo siglo XIX. Las zonas 
costeras, con suaves planicies que se vuel- 
can hacia el mar, fueron activadas simul- 
raneamenre por sistemas de comunicaci6n 

6 Referencias y discusiones sobre la noci6n agro- 
ciudad pueden encomrarse en Lopez, "Agrociudad", 
1994, quien ademas de enumerar una amplia biblio- 
graffa sobre el terna desraca, enrre otras caracreris- 
ticas, "la mezcla inextricable en su esrrucrura de rasgos 
urbanos y rurales" que presenra este tipo de ciudad (p. 
65). 

7 Sobre la aparici6n de bolsones de desarrollo em- 
presarial en el norte de Mexico entre 1850 y 2000, 
Cerutti, "Fercilidad", 2004; "Redes", 2005. 

Ei espacio a adoptar como escenario en el 
noroeste (vease mapa 1) es juridicamenre 
biestatal. Se lo indagara bajo una perspec- 
tiva que puntualiza y se apoya en la ho- 
mogeneidad del objero de estudio. Las 
razones para adoptar ese enfoque com- 
prendieron desde las sustentadas en la his- 
toria econ6mico empresarial hasra las li- 

EL TERRITORIO 

tema de ciudades pequefias y medianas 
que crecen en el mismo territorio.6 

Ciudad Obregon, nacida en 1927 bajo 
el nombre de Ciudad Cajeme, represen- 
tarfa en este sentido uno de los mas nota- 
bles casos de agrociudad en el Mexico del 
siglo xx. Y como sucedi6 con la muy agil 
Torreon porfiriana, entre los mas llamati- 
vos datos de su aparici6n y desarrollo esta- 
rfan: a) operar en un espacio regional bies- 
tatal; b) nacer en un media geografico 
serniarido y de diffcil manejo para los seres 
humanos; c) ser fruto complementario de 
grandes obras de irrigaci6n; d') atraer una 
densa inmigraci6n nacional y extranjera; 
e) convertirse en poco mas de 30 afios en 
una ciudad competidora con la capital es- 
tatal;f) acoger uno de los mas llamativos 
nichos de desarrollo ernpresarialen el nor- 
te de Mexico. 7 
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Fuente: INEGI, Censo de poblaci6n, 2000. 

356 290 
130 329 
49 987 
21 322 
13 692 
21 813 
56 129 

140 650 
76 296 

359 146 
89 515 

277 402 
1 592 571 
4 753 113 

33.50 

Sonora 
Sonora 
Sonora 
Sonora 
Sonora 
Sonora 
Sonora 
Sonora 
Sonora 
Sinaloa 
Sinaloa 
Sinaloa 

Poblaci6n Estado Municipio 

Cajeme 
Guaymas 
Empalme 
Bae um 
San Ignacio Rio Muerto 
Benito Juarez 
Etchojoa 
Navojoa 
Huatabampo 
Aho me 
El Fuerte 
Guasave 
Total poblaci6n 
Ambos estados 
Porcentaje de ambos 

Cuadro 2. Poblaci6n del area seleccionada (2000) 

• Las refe~encias a la superficie de cada municipio suelen variar segun la fuente. 
Fuentes: INEGI y paginas web de los municipios. 

Municipio Cabecera Estado Superficie actual" 
(km2) 

Cajeme Ciudad Obregon Sonora 3 312 
Guay mas Guaymas Sonora 12 208 
Empalme Empalme Sonora 709 
Bacum Ba cum Sonora 1 410 
San Ignacio Rio Muerto San Ignacio Rfo Muerto Sonora 1 144 
Benito Juarez Villa] uarez Sonora 399 
Etchojoa Etchojoa Sonora 923 
Navojoa Navojoa Sonora 2 749 
Huarabambo Huatabampo Sonora 1 170 
Ahome Los Mochis Sinaloa 4 343 
El Fuerte El Fuerte Sinaloa 3 843 
Guasave Guasave Sinaloa 3 464 
Superficie a estudiar 35 674 
Ambos · estados 236 847 
Porcentaje de ambos 15.06 

Cuadro 1. Municipios incorporados al estudio 
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i s Ciudad Obregon aglutina hoy unos 320 000 
habitantes, lo que supone 90% de la poblaci6n de 
Cajeme, a SU vez el municipio mas habitado de este 
territorio biestatal. 

Los antecedentes forjados por Carlos Co- 
nant y la Sonora and Sinaloa Irrigation, 
por proyectos colonizadores de origen es- 
tadunidense como el que dirigi6 Albert 
Owen, las labores llevadas adelante por la 
Comisi6n Geografica y Exploradora de 
Sonora y la Comisi6n Cientffica de Sonora, 
la acci6n de la Compafifa Constructora 
Richardson, las multiples actividades em- 
prendidas por Benjamin Francis Johnston, 
y el impacto regional de empresas como la 
Sinaloa Sugar Company y la United Sugar 
Companies marcaron la dinamica agrf cola 
del area enrre 1885 y 1925. 

Gustavo Lorenzana resalta, con preci- 
sion, que buena pane del desenvolvimien- 
to hidraulico y agricola inicial de los valles 
meridionales de Sonora y de la parte norte 

HISTORIA MINIMA DE LA AGRICULTURA 

Hubert de Grammont y Mario Gill, esa 
condici6n se debi6 a la notable dinarnica 
que se estableci6 en el norte de Sinaloa, 
entre otras razones, por: 1) un temprano 
ciclo de colonizaci6n al estilo estaduni- 
dense; 2) la instalaci6n de grandes inge- 
nios azucareros; c) la fugaz y ya mftica 
"epoca de oro" del tomate, previa a la crisis 
de 1929. 

Pero desde los afios treinta, la agilidad 
productiva y empresarial que envolveria 
a Ciudad Obregon habrfa de desplazar 
paulatinamente tanto a la vecina y mas 
antigua Navojoa como a Guaymas y a Los 
Mochis como micleo urbano prorninente 
del territorio en analisis.l ' 

118 

9 Sabre los ferrocarriles, Gracida, "Llegada", 2001; 
"Ferrocarril", 2003; "Pape!", 2004. 

10 El concepto exrernalidad foe muy utilizado 
por Marshall a fines de! XIX, y retomado por los estu- 
diosos italianos de los distriros industriales. Marshall, 
"Principios", 195 7. 

LL La distancia por carretera entre Guaymas y 
Guasave, en ambos extremos, suma 415 kil6merros. 

12 "A partir de la consrruccion de la Fabrica de 
Aziicar, la ciudad de Los Mochis se ha desarrollado 
continuamerite y con mucha rapidez y dinamismo 
[. .. ] En corto riempo recibi6 la categorfa de alcaldfa y 
Juego de sindicarura. Esra categorfa perdur6 hasta 
1926, cuando se le concedi6 la caregorfa de ciudad. 
Nueve afios despues, en 1935, se cambi6 la cabecera 
de la municipalidad a Los Mochis, que anteriormente 
esraba en Ahome." Romero, "Azucar", 2003, p. 34. 

gue facilitaban el traslado, por tierra9 o 
mar, de los frutos cosechados o transforma- 
dos en instalaciones industriales gue se le- 
vantaban en las ciudades gue nacfan o ere- 
cian en el espacio analizado. 

Es menester recalcar la utilizaci6n sis- 
ternatica gue se hizo de los puertos septen- 
trional y meridional del territorio en estu- 
dio: Guaymas, en Sonora, y Topolobambo, 
en Sinaloa. Ambos puerros sirvieron y 
ayudaron a integrar, adernas, un tejido de 
ciudades pr6ximas gue brindaba los be- 
neficios y extemalidades'" propios de toda 
trama urbana que asume la forma de red. 
Este conjunto de ciudades (de tamafio di- 
verse entre lo rnedio y lo pequefio) seen- 
cuentra distribuido en un radio no mayor 
a los 200 km11 de un hipotetico punto cen- 
tral (vease cuadro 3 ). 

Sin dejar de recordar la trayectoria pre- 
via de Guaymas, muy ligada al rrafico del 
Pacifico, Los Mochis emergi6 como el 
principal centro urbano del espacio anali- 
zado hasta los afios treinta del siglo xx. 12 

Como se puede inferir de los trabajos de 
Marfa Eugenia Romero, Eduardo Frias, 
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18 En marzo de 1928 el gobierno federal adquicre 
las acciones de la Ccmpafifa Richardson y la enrrega 
al Banco Nacional de Credito Agrfcola, S. A. guc se 
hizo cargo de actives y pasivos de la cornpafifa. En 
esta operaci6n "fue definitiva la intervenci6n del ge- 
neral Alvaro Obreg6n".Vargas, Valle, 2004, p. 25. 

19 Historia, 1985; Aguilar, "Banca", 2001. 
20 Romero, "Aziicar", 2003. 

tendieron a acentuar esta dinamica, Las ta- 
reas empresariales del ex presidente Alvaro 
Obregon en el sur de Sonora, el control 
federal que se ejerci6 sobre la propie<lad 
y gesti6n de la Compafifa Constructora 
Richardson 18 y la aparici6n de bancos y 
uniones de credito que apoyaban al sector 
agrfcola de manera especffica,19 habrfan 
de proporcionar estfmulos notorios al desa- 
rrollo de la agricultura comercial. 

] unto al aziicar, el trigo, el arroz y las 
hortalizas como el tomate, tomarfan la de- 
lantera al acercarse la gran depresion, pese 
a que aiin no habfan cristalizado las gran- 
des obras que se construirian desde los 
tiempos de Lazaro Cardenas. Mientras la 
reforma agraria modificaba parcialmente 
los sistemas de tenencia de la tierra, Fran- 
cis Johnston desaparecfa del escenario re- 
gional.i" se habiliraban presas como La 
Angostura y la segunda guerra mundial 
reactivaba la demanda, el valle del Yaqui 
y Ciudad Obregon emergfan con vivaci- 
dad en este cambiante escenario biesraral. 

Guasave: 60 
Topolobambo: 23 
Navojoa: 157 
Ciudad Obregon: 225 
Guaymas: 355 

14 Lorenzana, "Obras", 2004, p. 9. "En esre es- 
fuerzo, indica Lorenzana, la participaci6n del gobiemo 
federal habia sido minima." 

15 Fnas, "Agriculrura". 
16 En 1903 toca El Fuerte yen 1907 arriba a 

Navojoa. 
17 Manifestada sobre todo en la producci6n de 

azucar, alcohol, harina de crigo y preparaci6n del arroz. 

de Sinaloa fue resultado, justamente, de 
iniciativas individuales que lograron trans- 
formar la llanura sernidesertica que bajaba 
hacia el rnar.!" Una inferencia similar efec- 
nia Frfas Sarmiento para Sinaloa.15 

En ese contexto se habfa desarrollado 
para 1920 una intensa explotacion del 
azucar; el garbanzo resultaba un excelente 
articulo de exportacion y el tomate apun- 
taba como una hortaliza con prospero fu- 
ruro, A la vez, el trigo y el arroz comenza- 
ban a poblar los escenarios locales. La 
llegada del ferrocarril, 16 que aproximo este 
espacio al sistema ferroviario de Estados 
U nidos y unio los terrenos agrfcolas con 
los puerros locales, propulso la acrividad 
regional, la cual, como derivado rnultipli- 
cador, incorporo otro elemento fundamen- 
tal: la agroindustria.17 

Desde mediados de los afios veinte, las 
ya influyentes polfricas del incipiente Esra- 
do de la revolucion y la de sus representan- 
res y defensores (especialmente en Sonora), 

Guaymas: 130 
Navojoa: 68 
Huarabampo: 106 
Los Mochis: 225 
Topolobambo: 248 
Guasave: 285 

Obregon: 130 
Navojoa: 198 
Huatabampo: 236 
Los Mochis: 355 
Topolobambo: 378 
Guasave: 415 

Desde Ciudad Obregon Desde Los Mochis 

Cuadro 3. Disrancias encre ciudades locales (en km) 

Desde Guaymas 
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23 Fujigaki, Modernizaci6n, 2001, p. 68. 
24 Vargas, Valle, 2004, p. 16. Narra luego que 

trabaj6 "bajo la adrninistracion norteamericana cuatro 
afios y medio" y sigui6 con la administracion rnexica- 
na de la compafifa "catorce afios mas, llegando a ocu- 
par el puesco de jefe del Departamento de Ingenierfa", 

Cuando Vargas Martinez lleg6 a traba- 
jar al Departamento de Ingenieros, "las 
actividades de la Compafifa Richardson 
estaban en todo su apogeo y Esperanza vi- 
via una pequefia bonanza". Cocorit era 
enronces el centro del valle, con mas an- 
tigiiedad y habitantes que la cercana Es- 
peranza, cabecera municipal. Cocorit con- 
taba con oficina de telegrafos, correo, 

Ahi estaba ya la obra realizada por el coronel 
Carlos Conant y la Sonora-Sinaloa Irrigation 
Co., en diez afios de duras tareas, irnpulsan- 
do la primera gran etapa del desa.rrollo del 
Sistema de Riego del valle del Yaqui. Y se- 
gufa con mucho Impetu la segunda etapa 
por la Compafifa Constructora Richardson S. 
A., despues de un receso de ocho afios 
(1900-1908), par suspension de concrato, y 
de orros trece afios (1909-1922) de nuevas 
acrividades pero con innumerables interrup- 
ciones forzosas. 24 

Ya en 1917, segun describe Fujigaki 
Cruz, la constructora habfa abierto 5 50 
kilometres de canales y una presa de deri- 
vaci6n provisional. El area cultivable "Ile- 
gaba a 30 000 hectareas" y cuando los ca- 
nales terciarios se terminaran aumentarfa 
a 44 000. Tambien habia construido 630 
kil6metros de caminos, 150 puentes y 80 
kilornetros de lfneas telef6nicas. 23 Y en el 
memento en que el ingeniero Alberto 
Vargas Martfnez arrib6 a Esperanza proce- 
dente de Hidalgo, en octubre de 1923, 
encontr6 lo siguiente: 

120 

21 Entre orros, Fujigaki, Modernizaci6n, 2001; Lo- 
renzana, "Cornpafifas", 2004; Historia, 1985, t. v; 
Vargas, Valle, 2004; Depredadores, 2003. 

22 Fen6meno verificable con amplitud en las es- 
criruras de la epoca, Ver libros de norarios del Archivo 
General del Estado de Sonora (en adelante AGES). Pla- 
nes y acciones, por otro lado, comparables a los reali- 
zados en otros lugares de America Latina, en especial 
en la Argentina del cereal desde 1870. 

Hacia los inicios del siglo pasado el dato 
mas significativo de la hisroria contempo- 
ranea del rfo Yaqui, de la planicie que baja 
de la Sierra Madre y del conjunto llamado 
valle del Yaqui era cal vez el combare entre 
miembros y familias de las culturas autoc- 
tonas contra los civilizadores de origen me- 
xicano o extranjero, ansiosos por poner 
suelo y agua bajo el dominio del capital. 

La resistencia de los grupos vernaculos 
soporto diferentes ataques entre 1880 y 
los afios veinte. Finalmente se vieron obli- 
gados a ceder parte de las tierras y del agua 
al Estado y a los agentes econ6micos que 
habrian de transformar este rudo desierto 
en un pr6spero emporio agrfcola. 

Se ha narrado en detalle c6mo Carlos 
Conant termin6 por traspasar su concesi6n 
a la que habrfa de llamarse Compafifa 
Constructora Richardson S. A., cuyos pla- 
nes de ocupaci6n y explotaci6n del suelo 
y sus sistemas de irrigaci6n marcaron el 
futuro del valle.21 Loque interesa destacar 
aquf es que, para mediados de los afios 
veinre, la experiencia y acciones de la 
Cornpafifa Richardson habfan resultado 
lo suficientemente significativas como 
para que su retirada no frustrara los pro- 
yecros de colonizaci6n, ampliaci6n de la 
frontera agrf cola y puesta en marcha de 
grandes proyectos de irrigaci6n. 22 
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27 Gracida, "Ferrocarril", 2003. 
w Dabdoud, Historia, 1995, p. 327. Segun este 

autor, la noticia de la compra de la Richardson "caus6 
un jubilo muy grande en Sonora, particularrnenre en- 
tre los agriculrores mexicanos del nuevo valle", Sobre 
las polfticas oficiales y proyectos bancarios de esros 
afios, vease Ofiate, Banqueros, 1991. 

varos. 27 Cuando se registro la quiebra de 
la Richardson, consecuencia en fuerte me- 
dida de la arrasadora inundaci6n de 1923, 
el ya ex presidente influyo para gue el go- 
bierno federal adquiriera en 1926 la rota- 
lidad de las acciones de la sociedad. 

El control de esta cornpafifa lo ejerci6 
desde enronces el recien fundado Banco 
Nacional de Credito Agricola y Gana<lero, 
institucion que "se dedico de inmediato 
a prolongar canales a fin de abrir nuevas 
areas al cultivo, aumentar la capacidad de 
estos, reparar puentes y compuertas ... y la 
producci6n tuvo un aumento rapido". 28 

Mientras, Alvaro Obregon prosegufa 
con intensidad su devenir empresarial, 
ahora prolongandolo al valle del Yaqui. 
Segtin el ingeniero Vargas, quien lo cono- 
ci6 personalmente, al terminar su manda- 
to, en diciembre de 1924, el general se 
afinc6 en Navojoa y desde alli promovi6 la 
aperrura de 2 000 hecrareas de tierras en 
el Yaqui "para dedicarse a la agricultura". 
Parte de esas tierras las compr6 a la Com- 
pafifa Agrfcola Nainari, L. C., con las que 
constituyo la hacienda Nainari, en la que 
se apresur6 a desmontar, preparar la tierra 
y sembrar. Construyo su casa habitaci6n, 
vivienda para los trabajadores y "alrnace- 
nes, cobertizos para la maquinaria agrf cola 
asf como talleres", 

En esracion Cajeme, en rerrenos del 
Sudpacffico, Obregon levant6 un edificio 
para sus oficinas, Tarnbien construyo una 
planta de fuerza para dar servicio de elec- 

25 Vargas, Valle, 2004, pp. 85 y 95-97. 
26 Lorenzana, "Avance", 2005, p. 3, indica que 

para 1917 el area nueva de irrigaci6n se aproximaba 
a las 30 000 hectareas. 

juzgados y recaudaci6n de rentas. "Alli 
vivfan los ricos y la genre bien, entre los 
que sobresalfan terrateniences y agriculro- 
res", describe Vargas. 

En aquellos afios los principales culti- 
vos eran "el arroz en el verano, que se sern- 
braba en 60% de la superficie de riego; 
(y) trigo en el inviemo, con 30%". El arroz 
ocupaba la mayor superficie porque se 
aprovechaban las "avenidas de aguas bron- 
cas del rfo en la temporada de lluvias, de 
julio a septiembre"." En 1923 las hecta- 
reas bajo riego superaban las 15 000, dis- 
tribuidas entre terrenos yaquis y las que 
trabajaban inmigrances extranjeros y colo- 
nos mexicanos.26 

La dilataci6n de la frontera interior im- 
puesta por el capital, la expansion de las 
hectareas irrigadas y cultivadas, no cesarfa. 
Como bien ban recordado diversos autores, 
mucho tuvieron gue ver en este proceso 
las polf ticas agrfcolas, crediticias y de irri- 
gaci6n que tanto el Estado federal como 
el de Sonora desarrollaron desde media- 
dos de los veinte. En el mismo valle del 
Yaqui dos factores se sumaron desde 19~5: 
la llegada y actividad del mismisimo Al- 
varo Obregon, por un lado; y el control 
del Estado federal sobre los derechos y 
concesiones de la Compafifa Constructora 
Richardson, por el otro. 

Obregon se habfa instalado de hecho 
en el valle del Mayo desde antes de entre- 
gar la presidencia. Allf no solo se dedicaba 
a sembrar garbanzo, sino que adernas pro- 
puso y Ilevo adelante la construcci6n de 
un ferrocarril de Navojoa al puerto de Ya- 
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·11 Vargas, Valle, 2004, pp. 145 y ss. El informe 
Ortega Leite sefialaba en 1946-1947 que debfa llegar- 
se a 121 000 hecrareas "bajo las condiciones actuales 
de aprovecharnienro de los escurrirnientos del no Yi1- 
qui". Mas adelante aclaraba que esro era en "la margen 
izquierda". Aclaraba asimismo que "apenas se ha so- 
brepasado 50% de! area total gue se podra regar al 
aprovechar al maxirno ios recursos hidraulicos del rfo 
Yaqui", Ortega, "Daros", s. a., pp. 25 y 28. 

11 Ortega, "Daros", s. a., pp. 163 y ss.; Dabcloud, 
Historia, 1995, p. 366, sefialaba en 1964 que "el arc::a 
de culrivo" llegaba a unas 230 000 hecrareas , 

La Angostura se levant6 en la parte 
septentrional de la cuenca del Yaqui, sobre 
el rfo Bavispe, 130 kilometros arriba de 
la confluencia de ambos rios. Impulsada 
por el gobierno de Cardenas, se rermino 
de construir en 1940 aunque las primeras 
extracciones regulares de agua se regisrra- 
ron en 1942. Gracias a esta presa, la super- 
ficie porencial de riego en el bajo Yaqui 
paso de 42 000 hectareas a 120 000 hec- 
rareas. 31 

Aunque las cifras no siempre coinciden 
(o se brindan bajo pararnetros diferentes), 
en general convienen en el sistematico in- 
cremenro del area agrf cola. Un detallado 
informe de 1946-1947 puntualizaba de 
que manera, a partir de 1911-1912 y cada 
cinco afios, habian aumentado las hecrareas 
cultivadas (veanse cuadro 5 y grafica 1 ). 

Oviachic fue montada en la boquilla 
que forman los cerros de Oviachic y de la 
Camera a solo 40 kilometres de Ciu<lad 
Obregon y dentro del mismo municipio 
de Cajeme (vease mapa 2). Se construyo 
durante el gobierno de Miguel Aleman, 
fue concluida en 1952 y entr6 en operacio- 
nes en 1953. Perrnirio incrementar la ca- 
pacidad potencial de riego en el valle del 
Yaqui a 230 000 hectareas.F 

Ya en el informe de Ortega Leite se 
anticipaba que Oviachic serfa "una de las 

29 Vargas, Valle, 2004, pp. 107-108. 
30 Dabdoud, Historia, 1995, p. 331. 

Hewitt de Alcantara, Hubert de Gram- 
mont, Lorenzana y Frfas Sarmiento se cuen- 
tan entre los esrudiosos que han resaltado 
el papel de las grandes obras de irrigaci6n 
en el desenvolvimiento de un agricultura 
especializada en el noroeste de Mexico. 

Segun cifras sistematizadas por Hewitt 
(vease cuadro 4), Sonora y Sinaloa concen- 
traron 30% de la inversion total entre 
1940 y 1970, epoca que incluyo la habili- 
taci6n de las tres presas que regularfan 
agua y energfa electrica en el valle del Ya- 
qui: La Angostura (Lazaro Cardenas), 
Oviachic (Alvaro Obregon) y El Novillo 
(Plutarco Elias Calles). 

LAS GRANDES PRESAS 

tricidad a la planta de bombeo y de alum- 
brado a su hacienda. La planta se estable- 
ci6 en-terrenos de lo que serfa Ciudad Ca- 
jerne, "pues a iniciativa del general ya se 
habfa trazado el fundo de esa poblacion". 
Y para ampliar sus negocios en el lugar, 
adquiri6 la mayorfa de las acciones de la 
Compafifa Molinera del Rfo Yaqui (pro- 
piedad de .agricultores estadunidenses), 
levant6 almacenes, una empacadora de 
comestibles, una pequefia despepitadora 
de algod6n y un dispensario para los tra- 
bajadores. 29 

Dabdoud resume por su lado que den- 
tro de esta rnecanica expansiva las hecta- 
reas cultivadas en el valle habfan saltado 
de 15 000 en 1923 a 37 000 antes deter- 
minar la decada de los veinte. Para el ciclo 
1937-1938, remata, se habfan puesto en 
cultivo mas de 52 000 hecrareas.t'' 
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3~ Ibid. 
35 Vargas, Valle, 2004, pp. 229 y ss. 
-'6 La capacidad global de riego no ha rebasado 

las 325 000 hectareas. "El Novillo [ .. .] no es de alma- 
cenamienro para fines agrfcolas, sino para la ge- 
neraci6n de 90 000 kwrs mas de electricidad." 
Dabdoud, Historia, 1995, p. 367. 

bas obras que facilitara la industrializaci6n 
de los productos agrfcolas y ganaderos". '4 

Finalmente, El Novillo35 se levant6 en 
el sitio del mismo nombre, que coincide 
con la confluencia de los rfos Moctezuma 
y Aros. Se construy6 durante el rnandato 
de Adolfo Lopez Mateos, y comenz6 a 
operar en 1965. En realidad, su objetivo 
fundamental fue la generaci6n de ener- 
gfa,36 insumo estrategico para el desarro- 
llo agroindustrial urbano. 

De esta manera, el valle o sistema <lel 
Yaqui terrnino de configurarse como el 
Distrito de Riego 041 que, segun se since- 
tiza en el cuadro 6, sumaba en 1959 mus 
de 59% de la superficie irrigada por grave- 
dad en Sonora. Si al Yaqui se le agregaba 
el sisterna contiguo del Mayo, la propor- 
ci6n rozaba el 80% dentro de tan extenso 
estado del noroeste (vease grafica 2). 

lmersiones Porcentaje 

1 302 736 22.26 
606 990 10.36 
452 664 7.73 
403 743 6.90 
341 795 5.84 

5 853 550 100.00 
1 755 400 29.99 

33 346 kilomerros aguas arriba. Ortega, "Daros", 
s. a., p. 29. 

mas imporrantes" de la repiiblica tanto 
"por las caracterfsticas propias de la obra 
como por las de la zona que beneficiara con 
el riego", Al combinar su manejo con La 
Angostura33 no solo se lograrfa un mejor 
aprovechamiento agricola; tambien se po- 
drfa "generar energfa hidroelectrica en am- 

Fuente: Ortega, "Daros", s. a., p. 18. 

9 593 
6 177 

12 184 
38 940 
40 176 
50 154 
61 367 
85 008 

1911- 1912 
1916- 1917 
1921-1922 
1926-1927 
1931-1932 
1936-1937 
1941-1942 
1945-1946 

Superficie bajo cultivo Ano agrfcola 

Cuadro 5. Area cultivada en el valle 
del Yaqui (1911-1946) 

(en hectareas) 

Fuente: Hewitt, 1999, p. 29. 

Sinaloa 
Tamaulipas 
Sonora 
Peninsula B. California 
Chihuahua 
Total Mexico 
S inaloa/S onora 

Estado 

Cuadro 4. Inversiones en proyectos de irrigaci6n (1941-1970) 
(en miles de pesos de 1950) 
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Fuente: Adaptado de Historia, 1985, t. v, p. 164. 

79.9% 

59.3% 230 000 
80 000 

310 000 
388 000 

Sistema Yaqui 
Sistema Mayo 
Am bos valles 
Sonora 

Ambos/Sonorc1. Yaqui/Sonora Hectdreas 

Cuadro 6. Superficie irrigada por gravedad 
(ambos vaJles, 1959) 

Fuentes: AGES, Libros de notaries (1925-1960) y Archivo General de Notarfas de! Estado de Sonora (en ade- 
lame AGNES). 

Ano agrfcola 
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Grafica 1. Area bajo cultivo (1911-1946) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


127 LA CONSTRUCCION DE UNA AGROCIUDAD EN EL NOROESTE DE MEXICO 

Fuentes: AGES, Libras de notaries (1925-1960) y AGNES. 

Yaqui Yaqui/Mayo Sonora 
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Grafica 2. Riego por gravedad (1959) 
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38 Hernandez, "Crisis", 2001, p. 157. 
39 Sobre la revolucion uerde en el sur de Sonora, 

vease Hewitt, Modernizacion, 1999. 
40 Dabdoud, Historia, 1995, p. 379. 
41 Veanse cuadros 1 y 2. 

El actual municipio de Cajemc11 -area 
habitada previamente por los pueblos ya- 

CAJEME, CIUDAD 0BREG6N' 
AGROINDUSTRIA 

trigo en el sur de Sonora sobresalfa "en el 
contexro nacional por sus Indices de ren- 
dimiento sensiblemente superiores a los 
de la media nacional". Dicha entidad fede- 
rativa se disringufa asimismo "por ser la 
iinica en la que. se realizaba una explota- 
ci6n mecanizada". 3S 

Esta posici6n qued6 forcalecida "cuan- 
do los valles agrf colas", con el del Yaqui en 
primer rerrnino, fueron elegidos para 
poner en pracrica un nuevo paquete recno- 
16gico -la reuolucion oerde, que "practica- 
mente duplic6 los rendimientos por hec- 
tarea obtenidos diez afios antes".39 

Mientras Sonora se consolidaba como 
la zona productora de trigo "mas impor- 
tance de Mexico", en los terrenos del Ya- 
qui se llevaba a mas de 100 000 hectareas 
la superficie cultivada con este cereal."? 
Esta extension suponfa en el cido agrfcola 
1960-1961 que el trigo ocupaba mas de 
42% de las tierras bajo culrivo (vease 
cuadro 8). 

Ademas, los productores resultaban 
acicateados de manera complementaria 
con el algod6n, convertido des<le tiernpo 
arras en materia prima de exportaci6n: ha- 
cia 1960, tras desplazar al arroz, la fibra 
ocupaba el segundo lugar en tierras pues- 
ras en explotaci6n: mas de 21 por ciento. 

128 

Fuente: Ortega, "Daros", s. a., cuadro 10. 

Ano agr!cola Cultivo linaza 

1940-1941 
1941-1942 1455 
1942-1943 21 512 
1943-1944 13 299 
1944-1945 12 243 
1945-1946 4 874 
1946-1947 11 251 

37 La linaza, destinada casi en su totalidad al mer- 
cado de Estados Unidos, vivirfa una aurentica explo- 
sion durance la segunda guerra mundial. El area culti- 
vada, en hectareas, presentaba el siguiente cuadro: 

La ocupaci6n agrfcola bajo dominio del 
capital, que inici6 con cierta Ientirud, se 
expandi6 de manera visible en el valle del 
Yaqui a partir de la mitad de los afios 
veinte. Como indicaba el ya citado infor- 
me Ortega, se pas6 de unas 15 000 hecta- 
reas bajo cultivo y replantadas en 1923- 
1924 a unas 47 000 diez afios mas tar- 
de, para alcanzar en 1945-1946 mas de 
86 000. Demro de estas cifras globales, 
habrfan de sobresalir nuevos cultivos. El 
arroz y el trigo, que comenzarfan a definir 
el caracter agroindustrial de Ciudad Obre- 
gon, tomaron la delantera ya a principios 
de los mismos afios veinte (veanse cuadro 
7 y grafica 3).37 

Y de acuerdo con Marfa del Carmen 
Hernandez, para la decada de los cincuen- 
ta la economfa sustenrada en la agricultu- 
ra "se habfa terminado de afianzar" en tor- 
no a Ciudad Obregon y en gran parte de 
las planicies costeras del estado (Navojoa, 
Etchojoa, Guaymas y el propio municipio 
de Cajeme incluidos). Sumando el area de 
Hermosillo, por otro lado, "generaban 
90% de la producci6n agropecuaria". Des- 
de los afios cuarenta, asf, la producci6n de 

TIERRA Y CULTIVOS 
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Fuentes: AGES, libros de notarios (1925-1960) y AGNE . 

• 1941-1942 
• 1945-1946 

D 1923-1924 
1931-1932 

D 1913-1914 
01918-1919 

Garbanzo Arroz 
0 +---'------'----'-- 

Trigo 

Hectareas en cultivo 

Grafica 3. Trigo, arroz y garbanzo en el Yaqui (1913-1946) 

Fuente : Ortega, "Daros" s. a., cuadros 3 y lO. 

Cuadro 7. Principales cultivos en el valle del Yaqui (1911-19 6) 
(en hecrareas) 

1911- 1916- 1921- 1926- 1931- 1936- 1941- 1945- 
Ano agricola 1912 1917 7922 1927 1932 1937 1942 1946 

Total bajo cultivo 9 593 6 177 14 081 41 590 43 681 54 729 65 989 86 614 
Cultivo trigo L 064 390 5 428 14 950 12 263 32 973 30 226 35 274 
Cultivo arroz 207 592 2 861 17 343 14 762 13 887 25 8 0 28 593 
Cultivo garbanzo 278 2 227 692 1 107 143 654 
Cultivo Iinaza 2 508 1 45'.: 4 874 
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44 lbid., p. 381. 
45 Ortega, "Daros", s. a., pp. 52-61. 

un mercado regional "raquftico" y las 
"desorbitadas" exigencias de los obreros.44 

El Informe Ortega indicaba a media- 
dos de los afios cuarenra que el arroz se 
situaba en un lugar preponderance en el 
valle del Yaqui: se lo consideraba "el cul- 
tivo tf pico" de la zona, el que habia "per- 
mitido que la agricultura [. .. ] alcance un 
grado muy avanzado de maquinizacion, 
pues en la casi totalidad de sus labores in- 
tervienen motores de combustion inter- 
na". Pero tras suyo, inmediatamente, figu- 
raba el trigo, al cual Ortega evaluaba 
como "el cultivo mas maquinizado en la 
region". Con excepcion del riego, "codas 
las dernas labores se ejecuran con el uso 
de maquinaria accionada por morores de 
combustion inrerna".45 

Para 1955 el municipio de Cajeme ge- 
neraba mas de 3 5 % del producto agrfcola 
del estado de Sonora y poco rnenos de 
34% de su producto industrial. Si se su- 
maba Navojoa, en el valle del Mayo, am- 
bas proporciones subfan a 61.3 ya 47.2% 
respectivamente (veanse cuadro 9 y gra- 
ficas 4 y 5), lo que ratifica la importancia 
econ6mica que esros valles del sur de 
Sonora habian alcanzado a mediados del 
siglo xx. 

12 447 
(4.81) 

2'58 916 
(100) 

14 519 
(5.61) 

22 047 
(8.51) 

Total Cebada Ajonjolf 
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42 Hasta 1925 los cemros de operaciones del valle 
eran Esperanza y Cocorir, situados a nueve y once ki- 
lometres al norce de donde se enclavarfa Ciudad 
Obregon. 

43 Ocurrida el 17 de julio de 1928. Aurores loca- 
les sefialan que Obregon "influyo en la mexicanizaci6n 
del valle, impuls6 la agricultura e industria y radic6 
ahf hasta su rnuerre". Dabdoud, Historia, 1995, p. 
xxm. 

quis- esruvo adscrito al distriro de Guay- 
mas durante la segunda mitad del XIX. 
En 1912 el Ferrocarril Sud Pacffico esta- 
blecio una estacion de bandera Hamada 
Cajeme, al sur del pueblo de Cocorit.42 
Hasra noviembre de 1927, cuando fue as- 
cendido a la categorfa de municipalidad, 
el territorio de Cajeme integraba el muni- 
cipio de Cocorit. A su vez, Cocorit queda- 
rfa subordinada a Cajeme en diciembre 
de 1930. 

La cabecera (Ciudad Cajeme, que antes 
de noviembre de 1927 tenfa rango de co- 
misarfa) paso a llamarse Ciudad Obregon 
el 28 de julio de 1928, poco despues del 
asesinato del ex presidente.43 Segiin los 
regisrros notariales revisados y de versiones 
como la del cronista Dabdoud, Ciudad 
Obregon y su entorno ingresaron a un evi- 
dente desarrollo agrfcola y agroindustrial 
entre 1930 y 1945, desenvolvimiento que 
de todos modos habrfa quedado recortado 
por "los transportes deficienres y cosrosos", 

Las cifras entre parentesis corresponden al porcentaje. 
Fuente: Dabdoud, Historia, 1964, p. 379. 

23 016 
(8.89) 

56 041 
(21.65) 

110 685 
(42.75) 

Arroz 

Cuadro 8. Hecrareas en explotaci6n en Valle del Yaqui (1960-1961) 

Mafz Algod6n Trigo 
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Fuentes: AGES, Libros de notaries (1925-1960) y AGNES. 

Sonora Cajeme/ 
Navojoa 

Cajeme 

200 000 

400 000 

600 000 

1 000 000 

1 200 000 

Pesos 

800 000 

Grafica 4. Producci6n agrfcola comparada (1955) 

Obregon/Cajeme Sonora Sonora(%) Cajeme/Navojoa Sonora(%) 

Agriculrura 377 468 I 060 305 35.6 649 966 61.3 
Transformaci6n 743 499 2 197 813 33.8 1 038 332 47.2 
Ambos rubros 1 120 967 3 256 118 34.4 1 688 298 51.8 
Fuente: Adaptado de Historia, 1985, p. 158. 

Cuadro 9. Producci6n agroindustrial de Cajeme y Navojoa (1955) 
(en miles de pesos) 
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'17 Dabdoud, Historia, 1995, pp. 382-383. 

Yen 1964, segun Dabdoud, existfan 
en el valle del Yaqui, entre otros, 18 des- 
pepitadoras de algodon, rres rnolinos ex- 
tracrores de aceites, cinco molinos hacine- 
ros, cinco molinos arroceros, dos plantas 
pasteurizadoras de leche, una planta seca- 
dora de arroz, dos fabricas de productos 
alimenricios, una empacadora de cames 
frfas, tres rnezcladoras de insecticidas 
agrfcolas, 28 granjas avfcolas.47 

Al finalizar la segunda guerra mundial 
operaban tarnbien en Ciudad Obregon 
dos uniones de credito (Union de Credi- 

Sonora Cajeme/ 
Navojoa 

132 

6 Municipios, s. a., p. lOl. 

Como se habrfa de resumir afios mas 
tarde, el desarrollo manufacrurero de Ciu- 
dad Obregon y su enromo se habfa vincu- 
lado estrechamente con la actividad agrf- 
cola. Se conforrno principalmenre con 
establecimienros que transformaban los 
productos agropecuarios, o bien con em- 
presas productoras de insumos: rnolinos 
harineros, elaboradoras de galleta, aceite- 
ras, algodoneras, despepitadoras, plantas 
productoras de fertilizanres, plaguicidas 
y sernillas mejoradas y hasta fabricas de 
implernenros agrfcolas.46 

Fuentes: AGE , Libros de notaries (1925-1960) y AGNES. 

Cajeme 
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Grafica 5. lndustria de rransformaci6n (1955) 
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50 "Aunque los mayores reciban mas luz y mas 
aire que sus rivales, todos van perdiendo gradual- 
mente su vitalidad, y uno tras otro van dejando el 
lugar a [aquellos que] con menos fuerza material, 
tienen a su favor el vigor de la juvenrud." Marshall, 
Principios, 1957, p. 263. 

Ello, empero, no les aseguraba inmor- 
talidad: "no ocurre asf" porque "mas tarde 
o mas temprano la edad se manifiesta en 
todo", y el rigor de los afios los afectara. 
Un proceso comparable "sucedia con los 
negocios" y con sus principales irnpulso- 
res, a los cuales el tiempo puede debilitar 
y hacer desaparecer. 50 

Recordar a Marshall y hablar de naci- 
miento, desarrollo y desaparici6n de em- 
presas nos acerca a la demograffa empre- 
sarial, una disciplina que en tiernpos 
recientes se ha desenvuelto sobre todo en 
Europa del sur a partir de investigaciones 
que han desarrollado franceses, italianos 
y espafioles. 

La demograffa empresarial procura re- 
producir para el mundo de las empresas 
lo que la demograffa como disciplina efec- 
tua respecto a los seres humanos y a las 
sociedades, mas alla de SUS componentes 
ernicos 0 espacios geograficos donde ac- 
nien. Es decir, estudia, entre otras cosas y 
con los datos a su alcance, los ciclos de na- 
cimiento, crecimiento, desarrollo, declina- 
ci6n y mortandad individual y/o colectiva 
de las empresas, cualesquiera que hayan 
sido o fueren la actividad, sector, tamafio 
o forma de organizaci6n que presenren. 
En otras palabras, procura escudrifiar el 

s6lo unos pocos sobreviven; esos pocos se ha- 
cen mas fuerres cada afio, obtienen mayor 
canridad de luz y de aire a cada aumenro de 
SU altura, y por ultimo destacan sabre SUS 

vecinos. 

~8 Ortega, "Daros", s. a., pp. 65-69. 
49 En especial por sus aseveraciones en torno a 

las economias externas y de escala que se susciran en 
un disrriro industrial, las demandas y aprovisiona- 
rnienros mutuos que generan las redes de pequefias 
empresas, y el consiguieme impacto sabre crecimiento 
econ6mico. Veanse Becattini, Marshall, 1981; "Ano- 
rnalfas", 2002, entre orros. 

Aquf -planteaba Marshall- podernos apren- 
der una lecci6n de las j6venes arboles del 
bosque cuando se esfuerzan por desarrollarse 
bajo la sombra perjudicial de SUS rivales mas 
viejos. Muchos sucumben en su ernpefio, y 

Fue Alfred Marshall guien desarroll6 en 
sus estudios de fines del siglo XIX image- 
nes que permitfan visualizar el conjunro 
empresarial delineado sobre un tejido pro- 
ductivo regional o urbano como un bos- 
que: en su interior nacfan, credan y morfan 
arboles que pugnaba por salir adelante. 

El planteamiento del economista in- 
gles -cuyos trabajos y razonamientos sobre 
las aglomeraciones industriales han sido 
recuperados en tiempos recientes, en par- 
ticular por estudiosos italianos- 49 aludfa 
a los tiempos vitales gue podfan transitar 
los negocios dirigidos de manera personal. 
~Que podfa suceder tras el nacimiento de 
una empresa? 

FERTILIDAD EMPRESARIAL (1925-1955) 

to Agricola del Yaqui y Union de Credito 
Agrfcola de Cajerne), adernas de contarse 
con agencias y oficinas del Banco Nacional 
de Credito Agricola, del Banco Agricola 
Sonorense, del Banco Nacional de Mexico, 
del Banco del Pacffico, del Banco de Cre- 
di to Industrial y Agrfcola de Occidente 
y del Banco Nacional de Credito Ejidal.48 
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53 Y muy provisional, pues es menester procurnr 
mas fuentes notariales y revisar la sisternarizacion 
inicial. 

Un registro no exhaustivo53 efectuado 
en libros de notarios del periodo 1925- 
1955 arroj6 lo siguiente: fueron constitui- 
das (nacieron) al menos 315 empresas. Su 
evoluci6n por quinquenio queda plasma- 
da en el cuadro 10 y en las graficas 6 y 7, 
que detallan que los lustros mas fi~rtiles 
fueron los comprendidos en los afios 
treinta. 

las escrituras revisadas muestran c6mo 
se increment6 el mirnero de registros em- 
presariales en plena gran depresi6n y en 
vfsperas de la segunda guerra, en una di- 
namica coyuntural que tarnbien bemos 
encontrado en Monterrey. Asimismo insi- 
mian que existfa una notoria actividad al 
final de los veinte, lo que coincidirfa con 
lo sucedido en torno a Los Mochis y a la 
ya mencionada primera edad de oro del 
tomate. No ha quedado aclarado, sin em- 
bargo, cual es el motivo del descenso de la 
fertilidad empresarial a partir de 1945, 
punto que habra que resolver con mas in- 
vestigaci6n. 

Si por otro lado se procura diferenciar 
las empresas dedicadas a la agricultura y 
las agroindustriales del resro (comerciales, 
de servicios, financieras, industriales no 
transformadoras de materias primas rura- 
les), el cuadro 10 y la grafica 8 destacan 
c6mo aquellas resultaron fundamentales 
en la natalidad local hasta mediados de 
los cuarenta. Entre 1930 y 1944 llegaron 
a representar bastante mas de 50% de las 
empresas nacidas en el territorio que renfa 
a Ciudad Obregon como referencia urba- 
na, mientras gue en todo el periodo inclu- 
yeron alrededor de 40% de las empresas 
fundadas (vease grafica 9). 

51 Numerosos anrecedentes se mencionan en 
Marcin et al., Registro, 2003. Catalufia ha sido uno de 
los casos analizados y difundidos en el contexto de la 
Europa meridional y de la America iberica, Por ejem- 
plo, Maluquer, "Demograffa", 2001, y "Caralufia'', 
2001. Para Monterrey enrre 1885 y 1930, Cerutti, 
"Fertilidad", 2004. 

52 Enrre otros, los siguientes: (Toda region o toda 
ciudad presentan similar "fertilidad" empresarial? (Si 
hay diferencias, a que facrores se debe? 2Es posible 
que dicha ferrilidad se prolongue durance decadas o 
se transforme en un componenre secular (lo que habrfa 
sucedido en los alrededores semiurbanos de Barcelona 
yen la Terza Italia)? Como acaece con los seres huma- 
nos, (hay coyunturas mas propicias para el nacimiento 
de empresas? 2Existen coyunturas mas riesgosas o 
poco favorables a la procreaci6n de estas organizacio- 
nes? 2Por queen ciertas regiones, ciudades o econo- 
mfas el ritrno de crecimienro de las empresas es mas 
lirnirado que el que se presenta en otras latitudes? 

mundo de la empresa en una o mas de sus 
fases vitales. 

Este marco conceptual y su respectiva 
instrumentaci6n han sido aplicados para 
micleos urbanos, territorios 0 regiones que 
llegaron a Hamar la atenci6n por su fertili- 
dad o capacidad para crear y procrear em- 
presas, y que -ademas- preseman una his- 
toria secular en el universo de la actividad 
empresarial. 51 

De la radiograffa factible de efectuar 
gracias a la demograffa empresarial se han 
obtenido diferemes conclusiones. Una de 
ellas alude a la capacidad de engendrar em 
presas y empresarios que pudo existir (o exis- 
re) en un espacio regional determinado, 
en una aglomeraci6n urbana o en un en- 
tramado espedfico de ciudades. Aunque 
tarnbien serfa posible estimular mas inte- 
rrogantes o plantear otros problemas,52 
limitaremos los objetivos de este breve 
apartado a sintetizar y describir la natali 
dad empresarial de Ciudad Obregon entre 
1925 y 1960. 
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Fuentes: AGES, Libros de nocarios (1925-1960) y AGNES. 
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Grafica 6. Natalidad por quinquenios (1925-1954) 

Cuadro 10. Fertilidad por quinquenios (1925-1954) 

Qztinquenio Nacidas (1) Agrfcofasl agroindustriales( 2) Porcentaje 211 

192511929 54 16 29.63 
193011934 70 38 54.28 
193511939 76 38 50.00 
194011944 56 32 57.14 
194511949 36 3 8.33 
1950/1954 23 2 4.35 
1925-1954 315 128 40.63 
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5·1 Con 250 000 toneladas de trigo, 150 000 <le 
algod6n en pluma y 50 000 de mafz. Dabdoud, I lis 
toria, 1995, p. 383. 

Segun resume Rocio Guadarrama, la pues- 
ta en funcionamiento de la presa de Ovia- 
chic, a mediados de los cincuenta, se torn6 

LA CIUDAD DEL AGRO 

cias e industriales" ,54 Ciudad Obregon 
desbordaba los 60 000 habitantes. La 
agrociudad habfa sido construida. 

La natalidad de empresas agrfcolas fue 
decreciendo paulatinamente, cal vez por- 
que, como acaeci6 en la vecina Sinaloa, 
muchos capitales acumulados en el sector 
rural fueron reinvertidos en sociedades cada 
vez mas fuertes 0 transferidos a actividades 
urbanas: servicios y comercio, sobre todo. 

Ello corresponderfa, por otro lado, con 
el crecimiento econ6mico, dernografico, 
institucional y sociopolitico de Ciudad 
Obregon. Asf, y en tan to el valle del Yaqui 
en su conjunto era considerado a princi- 
pios de la decada de los sesenca "un gran 
producror de materias primas alimenti- 

1925-1929 1930-1934 1935-1939 1940-1945 1945-1949 1950-1954 

Fuentes: AGES, Libras de notarios (1925-1960) y AGNES. 
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Grafica 7. Natalidad por quinquenios (1925-1954) 
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Para los hijos de aquellas familias de nuevos 
agricultores, la ciudad no era totalmente 
desconocida, pues frecuenremenre acompa- 
fiaban a sus padres a realizar trarnites oficia- 
les y negocios o, simplemente, ahastecerse 
de los implernentos necesarios para el trabajo 
y la vida domestics. Otros se habfan ido Jes- 
de antes a la ciudad a esrudiar la secundaria 
(y) allf vivian en casas de parientes que les 
daban alojamiento. Para todos ellos, la 

Yen un vivo retrato de la atracci6n que ya 
ejercfa y de las funciones gue cumplfa el 
ascendente nudo urbano sobre los pobla- 
<lores de su entorno, escribe: 

138 

55 Guadarrama, Empresarios, 2001, p. 130. 

un factor gue "cambiarfa radicalmente la 
vida de los habitantes del valle", Los agri- 
cultores mas afortunados, gue de paso con- 
centraban el mayor mirnero de hectareas y 
agua, "se fueron a vivir a Ciudad Obre- 
gon". Entre otros rnorivos porgue "en 
Pueblo Yaqui y en los campos aledafios 
no habfa luz ni agua potable y las casas 
eran de malos materiales". 

En la cada vez mas centralizante ciu- 
dad cabecera, en cambio, "los servicios eran 
rnejores, habfa escuelas (hasta la secun- 
daria) y las casas eran arnplias y soleadas".55 

Fuentes: AGES, Libros de norarios (1925-1960) y AGNES. 

Agroindustriales 
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Grafica 8. Natalidad comparada por guinquenios (1925-1954) 
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57 Dabdoud, Histaria, 1995, pp. 371-73. 
58 "Para irnpulsar la invesrigacion y apoyar el 

desarrollo agrfcola del noroeste del pafs se fundo en 
195 5 el Centro de Investigaciones Agrfcolas de! Nor- 
oesre" (CIANO), en un rerreno de 100 hecnireas (man- 
zana 810) con el auspicio y patrocinio de agricultures 
sonorenses y apoyo de! gobierno federal." Vargas, De 
predadores, 2003, p. 219. Se le sumarfan posterior- 
rnenre el Institute Tecnol6gico de Sonora (ITSON) y, 
ya en los setenta, el campus Ciudad Obregon del lns- 
tituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Monte- 
rrey (!TESM), segunda unidad en Mexico. 

5~ Vargas, Valle, 2004, p. 222. Sobre sus antece- 
dentes, vease tambien Hewitt, Modernizaci6n, 1999. 

1. El valle del Yaqui paso de ser un area 
bajo el oscilante dominio de culcuras lo- 
cales a un terricorio sornetido al control 
del capital. Este proceso, inaugurado du- 
rante el porfiriaco, se intensified desde los 
afios veinte del siglo xx y coron6 cuando 
se conscruyeron las grandes obras de irri- 
gaci6n del Esrado posrevolucionario. 

RECUENTO 

Yaqui" habfa quedado definido en su to- 
talidad, con mas de 250 000 hectareas)."? 

No debe olvidarse adernas el impacto 
local de la fundaci6n, en 195 5, del Centro 
de Investigaciones Agrfcolas del Noroeste 
(CIANO), verdadero pionero en el Mexico 
nortefio en materia de vinculaci6n entre 
instituciones gubernamentales, investiga- 
cion cientifica y sectores productivos. 58 

Escuvo en el medio y fue sustenro de la 
revoluci6n agrf cola que se desac6 en el sur 
de Sonora: "la aportaci6n mas importante 
que el CIANO ha hecho a la agricultura del 
noroeste, en sus primeros 25 afios de tra- 
bajo, lo constituye la tecnologfa de pro- 
ducci6n que ha generado para el cultivo 
del rrigo". 59 

140 

Ano Cajeme Sonora Cajeme/Sonora 

1930 12 000 
1940 27 519 
1950 63 025 510 607 12.34 
1960 124 162 783 378 15.85 
1970 182 904 1 098 720 16.65 
1980 255 845 1 513 731 16.90 
1990 311 443 1 823 606 17.08 
1995 345 222 2 085 536 16.55 
2000 356 290 2 216 969 16.07 

56 El propio municipio de Cajeme nunca dej6 de 
aumemar su poblaci6n a partir de 1930, yen terrni- 
nos relativos frente a Sonora creci6 hasta 1990: 

y mas adelante, al explicar la llegada 
a Obregon de "una extensa capa de conta- 
dores, agentes comisionistas y comercian- 
res" gue arribaban "atrafdos por el auge 
agrf cola de la region", Guadarrama decalla 
gue la mayorfa de escos inmigrantes56 "se 
coloco con exito en los establecirnienros 
comerciales y en los servicios relacionados 
con la agricultura", asf como en despachos 
de abogados, la banca, uniones de crediro 
y dernas actividades que tenian que ver 
con una ciudad en condiciones de atender 
con eficacia a tan dinarnico entorno rural. 

La progresiva centralidad regional de 
Ciudad Obregon se manifestaba asimisrno 
en las comunicaciones. Por un lado, el fe- 
rrocarril, instalado en tiempos porfirianos. 
Por otro, la red de carreteras y caminos que 
se extendieron desde los afios cuarenta, a 
lo que habrfa que sumar la siempre apro- 
vechable cercanfa de Guaymas para el 
trafico marftimo y la inauguracion del 
aeropuerto en 1961 (afio en que "el pro- 
ceso de expansion del area cultivable del 

escuela serfa una especie de filtro a traves 
del cual sus experiencias carnpiranas y 
citadinas cobrarfan un nuevo sentido. 
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gional en Sinaloa (19101994), Plaza y Valdes/ 
Universidad Aut6noma de Sinaloa, Mexico, 
2001. 

-Araiza Noriega, Patricia, "Los molincros, 
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durante el porfiriato (1880-1910)", tesis deli- 
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-Bagnasco, Arnaldo, "Nacirnienro y transfer- 
maci6n de los disrriros industriales" en Marcello 
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Carton de Grammont, Hubert, Los empresa 
rios agrfcolas y el Estado, UNAM, Mexico, 1990. 

Cerutti, Mario, "Ferrilidad ernpresarial en 
Monterrey (1885-1930)", Estudos do Seado xx, 
rnirn. 4, 2004, Universidad de Coimbra. 

---, "Redes y bolsones empresariales en 
el norte de Mexico (1870-1920)", ponencia pre- 
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mediados del siglo xx como una autenrica 
agrociudad. Es decir: como un micleo Ur- 
bano nacido de la agriculturizaci6n del 
territorio gue la rodea, y sobre el cual co- 
mienza a ejercer paulatinamente una cen- 
tralidad funcional. 

60 Mendez, "Sisternas", 1994, p. 100. 

5. Ciudad Obregon acompafio ese me- 
canismo, pero el vigoroso y creciente en- 
trecruzamiento de agricultura e industria 
de transformaci6n, los sistemas de trans- 
porte vial y ferroviario, el emerger de un 
firme componente comercial y de servi- 
cios, los apoyos institucionales, y una ma- 
yor atracci6n migratoria la definieron a 

un denso rejido de ciudades medias y pe- 
quefias que aseguran la provision de servicios 
a las empresas y la existencia de equipamien- 
tos educativos, asistenciales, financieros sufi- 
cienres para un funcionamiento eficaz.60 

La agriculturizaci6n del territorio que 
inicialmente colonizaron Carlos Conant y 
la Constructora Richardson supuso la apa- 
rici6n de un variado racimo de producto- 
res (mexicanos e inmigrantes) cuya dina- 
mica no ces6 con la reforma agraria de los 
afios treinta. De manera similar a lo suce- 
dido en La Laguna desde 1870, lo gue 
serfa el entorno de Ciudad Obregon se 
convirtio en un vivaz tejido productivo 
sustentado en la agricultura que, a la vez, 
gener6 uno de los multiples bolsones empre 
sariales que han aparecido en el norte en 
los ultimas 150 afios. 

3. El nacimiento y desarrollo de Ciu- 
dad Obregon, en el sur de Sonora, depen- 
di6 en fuerte proporci6n de ese contexto. 
Poco a poco la cabecera del municipio de 
Cajeme fue asumiendo relevancia dentro 
de la red de pequefias urbes que se situa- 
ban entre Guaymas y Guasave, y se trans- 
form6 tambien en la mas importante ciu- 
dad entre Hermosillo y Culiacan, 

4. Dentro del espacio biestatal analiza- 
do, de todos modos, no habfa dejado de 
afirmarse 
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