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CAPITULO I. ANTECEDENTES Y CARACTER[STICAS DEL PROBLEMA DE

ESTUDIO.

Introducci6n.

EI presentedocumento es resultadode la investigaci6n efecluada en el municipio de

Santa maria del Oro, Nayarit, relacionada con la problematica socioecon6mica de los

productoresindependientesde agave azul de Santa Maria del Oro,Nayarit, de 1996al

2006 yestaestructuradoen cuatro partes que sedescribende la siguiente manera; en

este primer capitulo expongo los antecedentes del problemay las caracteristicas que

tiene, haciendounadescripci6ndelaproblematicadelosproductoresindependientes

de agave durante el periodo de mencionado, para luego me permite justificar la

problematica que se traza, a traves de operar los supuestos que guian el presente

trabajo,dandolesunpesoespecificoparallegaralobjetivoqueseestaplanteando,los

limites y alcances estan dados por el tiempo y el espacio donde la acotaci6n del

problema; si bien se opto por un solo municipi~ no se desarticula la zona de

denominaci6ndeorigen.

Este estudio se circunscribe en la crisis agricola por la que atraviesa el campo

mexicano, de la que Nayarit no esta exento a ella. Una buena aproximaci6n a la

problematica es importante, en la medida que esta crisis agricola afecta a los

productoresindependientesdeagaveazul,quienesresultadegraninteresconocerlas

formas de organizarse y sus expectativas para enfrentarse a ello. En esle sentido es

necesarioconocerlosantecedentesdelacrisisdelcampo,paraponerencontextoesta

problematicade maneraobjetiva, de lacual hago una resena para de ahi plantearel

problemaylosmetodosparallevarloacabo,hastasuentregafinaI.

La crisis agricola que aquejaa Mexico, desde hace mas deveinte'anos, se expresa

primordialmenteenlaproducci6ndemaiz, producto principal de la dieta del mexicano.

Si revisamos las cifras del INEGl 1 se nos muestra una disminuci6n del mismo; por

• ejempioeniasuitimasdosdecadasdisminuyeroniaproducci6n,Iasuperficiecultivada,

'Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) Mexico. Censo Agropecuario 2005
www.inegi.gob.mx



rendimiento por hectarea, incluso el consumo de mafz por persona. Lo unico que

experiment6 crecimiento fue la proporci6n de la superficie siniestrada y las

importacionesnecesariasdeestegranoparacompletarunademandanacionaltambien

estancada. Porejemplo,en laproducci6n del mafzestafraccionada en trestiposde

productores, primero, a12006, solo el3 por ciento de los productores medianos y

grandes, posefan las mejores tierras de riego y temporal, que representa el27 por

cientode lasuperficiecultivada, yaportan casi el 50 porcientodelaproduccion

nacional de mafz que vaal mercado; segundo, mientras que el20 porciento de los

productoresdemaiz(masdosmillonesdecampesinos),tienenapenasel20porciento

de lasuperficiecultivada,estaconstituida por las tierras de peorcalidad,repartidasen

promedio, a raz6n de una hectarea porcada productor. En tanto, eltercero, el77 por

cientode los productores de mafz, que son los campesinos con mejorescondiciones

productivas: aportanalmercadonacionalel40porcientodelmafzyposeenel50por

cientodelatierradecultivos.

AI inicio de los anos noventa, congruente con la politica salinista de reducir la

participacion del Estado en la economfa, se ha buscado que el capital nacional sea el

que cubra los huecos que dejael retiro estatal. Sin embargo, el remplazo es lento e

insuficienteparaelconjuntode laeconomfay parael campo en particular.

Porloqueresultaexplicableelapresuramientodelgobiemomexicanoporpromoverel

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada a toda costa, por considerar

queelcapitalextranjerohabradeserlapalancadelamodemizacionnacional.

Planteamientoquesehaceextensivoalcampo,dondese hahechomasevidente la

insuficiente respuesta del capital nacional para invertir intemamente, por 10 cual se

toman medidas legales que propicien que el capital extranjero flulla libremente por

todoslossurcosdelcamponacionalparalograrsumodemizacionycorrectaubicacion

en el nuevo contexto del acuerdotrilateral.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la nueva crisis economica mexicana

de 1994-1995 se profundiza el problema y crece la pobreza en el campesinado, sin

ningunaaltemativaenelpropiocampo, ni tampoco en losotrossectoreseconomicos



afectadosporlarecesi6nylacrecienteinestabilidadfinanciera. Ante ello urge un nuevo

tipo de politica econ6mica para el campo, que sin olvidar la necesidad de elevar la

eficienciaylacompetitividad,considerelaespecificidadde laeconomfacampesina,el

papel estrategico que juega en la economia yen la estabilidad social y politica del

pais2
•

Laopci6n neoliberal seviene instrumentandodesdeel iniciode losochenta. Consiste

enmodemizarlaagricultura,hacerlacompetitivaydejarqueelmercadovayadandolas

pautas para el crecimiento del sector. Para ello el gobiemo impulsa cuatro lineamientos

principales para el sector campesino: primero, formar empresas rentables en areas

campesinasmediantelacompactaci6ndetierras;segundoprivatizarlos ejidos para que

los campesinos puedan rentar, vender sus tierras 0 asociarse con los empresarios

agropecuarios; tercero, cambiar los cultivos tradicionales por otros mas rentables y

cuarto, promoverla descentralizaci6n gubemamental para realizar obras, servicios y

subsidios,quedejanintactalapobreza.

EI razonamiento del gobiemo es el siguiente: el minifundio es antiecon6mico, no tiene

salvaci6n, la unica manera de hacer producir las tierras campesinas es

compactandolas,haciendoempresasmayoresentierraspobres.

AI2005existlan,anivelnacional,30,305 nucieosagrarios(ejidosycomunidades),de

los cuales se han certificado 27,850 que representan92%de los nucieos agrarios

totales (con 486 millones de hectareas3 certificadasJ, mientras que en Nayarit solos

existen 402, de los cuales 333 son certificados (con 345,769.5 hectareas), para la

Denominaci6n de Origen del Tequila, en la enlidad son 139 nucleos agrarios que

representasolotienencertificadas 123 que representa un 30.5 %0 con respecto al

estatal, (certificadas 370,633 hectareas). Parael caso de estudio del municipio de Santa

Maria del Oro, cuenta con solo 16 ejidos y una comunidad, que sumados son 17

nucleosagrarios, con unasuperficie medida de 59,865 hectareas de lascualessolo se

certificaron,46,426 hectareas. Con estamedidapues,las empresastequilerastienen

2 ZAMORA, Garda Rodolfo. Agricultura, Migraci6n y Desarrollo Regional. UAZ, Mexico, 2000, p.7S

'Publico.Reforma,pagina1/8,viernes6dediciembre2002



una certidumbre jurfdica para realizar inversi6n en el campo agricola especialmente

para hacercontratosde arrendamiento 0 habilitamiento, parala plantaci6n de agave,

para en casode incumplimiento porparte del agricultor, el empresarioinduslrialhaga 10

convenienta con alcontratoyobtangacomo an garantfa las ascrituras para alasorarse

delterreno,porelloresullalaimportanciadeelegiraestemunicipioparasuanalisis.

De acuerdo con los datos del Consejo Regulador del Tequila, Santa Marfa del Oro se

encuentraentercerlugaranplantacionesdeagaveazul,dentrode lazona de

denominaci6ndeorigandeNayaril,sinembargo,loscriteriosqueadopteenseleccionar

al municipio de Santa Maria del Oro, parael estudio, fue que durante los recorridosque

realice, detecte que comentaron entre produclores y autoridades gubemamentales,

SAGARPA principalmenle, que en ningun municipio de los que conforman dicha zona

dedenominaci6n, no existfan gruposde productores de agave organizadosyqueesle

municipioseriaelprimeroenconstituirseenfigurajurfdicaparalaobtenci6ndeapoyos

tecnicos y financieros, ademas de contar con c~rtidumbre jurfdica para realizar

contratosparalaactividadagrfcola.

En este sentido el presente trabajo de investigaci6n, constituye un analisis

socioecon6mico en lomo a la problematica que enfrentan los productores

independientes de agave4 azul del Municipio de Santa Marfa del Oro (SAMAO) Nayarit5

duranteel periodode 1996-2006.

En particular, enfatizo los problemas que viven los productores, tales como la renta

financieraparaplantaci6nymantenimientodeagave;elpreciobajoenlarentadetierra,

y sin la garantfa de contar con precios competitivos para la comercializaci6n del

producto. En este sentido, aquf resalta la interrogante central que guiara el trabajo de

investigaci6nydelacualsedesprendenvariasqueseranplanteadaS"enlossiguientes

'AgaveTequilanaWeberazuleselnombrecientificodelavariedad decapaceaqueseutilizaparala
destilaci6n del lequila. En 1753,CarlVon Linneo lIam6aeslegenerode maguey,agave, palabragriega
quesignifica"admirable". En 1902 el botanicoeuropeoWeberpropuso lIamarle agave tequilana,porlo
que el nombre tambien retoma el apellido del cientifico aleman, y azul por el color de sus hojas (Muria,

19C~:~~/;~t~~~~~0~:;a~~a~~:o~~:z~:~~~g~~~~~~~:~m~7°~:~i~i~a~e i~~i~:~nt~~~~t~'el Oro, es parte
integrante de la Zona de Denominaci6n deOrigen del Tequila (DOT), que comprenden al conjunto de
municipios de Nayarit siendoestos lossiguientes: Amatlande Canas, Ahuacatlan, Ixtlandel Rio,Jala,
San Pedrolagunillas, Santa Maria del Oro, Tepic, yXalisco.



,apartados. c,Quianes son los duenos del agave azul plantado en las tierras de los

agricultores en el municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit, ademas del surgimiento y

organizaci6n desde 1999? Una respuesta corta es, los nucleos adinerados de las

regiones del Estado de Jalisco. Esto 10 confirma con los agricultores de la localidad

durante los recorridosdecampo querealice porel municipio, dondeencontre, que los

duenosdelasparcelasplantadasconagaveeranprecisamentelasempresastequileras

como·Sauza" Cuervo" y "Herradura".

Esteanalisis, giraen tomo a la industria tequilera jalisciense,essin dudaalguna una

tareacomplejaporlasmismascaracteristicasqueguarda ladinamica social yde las

dificultadesdeltratamientodelarealidad

EI proceso de investigacion se hizo a partir de de la busqueda de informacion, que se

obtuvo de diferentes medios, como la documentacion bibliografica referente al tema de

estudio,larecopilaciondedatosatravesdelasencue:>tasyentrevistasqueserealizaa

los actores involucrados, utilizando las herramientasde laestadistica para quetengan

pesoyvalidezlosresultadosdelanalisisformulado.

Esta investigacion ayuda de manera trascendente en el sentido de que nuestra

economialocalsebasaenlavocacionagricola,ydeimplantarseeste cultivo como una

opciona loscultivostradicionales en nuestra entidad (en lazonadedenominacionde

origen)cambiaelsentidodealgunoscultivostradicionalesqueultimamentehanperdido

rentabilidad.

1.1. Descripci6n de la problematica de los productores de agave azul.

En la industria del tequila en recientes anos se han manifestado~'de manera mas

dinamica las variaciones en cuanto al abastecimiento de agaveydesobreproduccion

del mismo, principalmente durante los ultimos once anos6, 10 cual no ha logrado

apuntalarse, de tal manera de responder a una creciente demanda de tequila en los

mercados nacionalese intemacionales. Teniendoen cuenta que esta industriada pie

6 Consejo Regulador del TeqUila. Estadisticas de la industria del Tequila", pagina de Internet:
http://www.crt.org.mxJ!crt2.htm.lnfonnaci6n Enero - Diciembre 1995-2006



una gran diversidad de bebidas alcoh61icasal publicoconsumidor7, locualhapermitido.

porun lado, que las grandes empresastequilerasconcentradas en elestado de Jalisco

obtengan divisas; primero, para la acumulaci6n de riqueza y segundo en su forma de

reprodueci6ndeleapital;esdecir, invirtiendo en laplantaci6n delagaveenregiones

aptasparaestecultivoyenlofuturoeontarconmateriaprimaparaautoabasteeerse.Es

deeir,unaplaneaci6nentrelaproducci6ndeagaveylaindustrializaci6ndelmismo,es

sin dudaalguna, eltal6n de Aquiles de esta industria, teniendo constantesperiodos de

sobreofertayseguidosotrosdeeseasez.

Es importante resaltar que la industria del tequila y los produetores de agave, de

acuerdo con la ordenaei6n de las investigaciones consultadase, desde la terminaci6n

del latifundioyeliniciodelminifundio, no han logradounaeoordinaei6n de largo plazo

10 cual ha tenido conseeuencias lamentables de enfrentamientos y perdidas de

oportunidades para los actores.

Con relaei6n a la eonformaei6n de la industria tequilera, la informaci6n que obtuve fue

del informe estadfstico de 2006, presentado por la Camara Nacional de la Industria

Tequilera (CNIT)9, esta conto con una afiliacion de 79 empresas productoras de tequila,

de las euales 77 estan en el estado de Jalisco, una en Guanajuato y otra en

Tamaulipas, mientras que Nayarit no cuenta con ninguna empresa. Del total afiliado,

solo 16empresastrabajarontodoelaiio; 15trabajaronentreonceynuevemeses; 17

trabajaronentreochoyseismeses,2gentrecincoyunmesysol02notrabajaronolo

hieieronen un periodoacumulado menora un mes.

Con relacion a empieos requeridos en la industria, La Camara Nacional de la Industria

Tequilera,estimaquelasempresasoeuparon 11,751 personas,entrl;l.administradores,

empleados de campo, producci6n y sus tecnicos. Mientras en el campo el empleo que

7 MACIAS MACIAS. Alejandro. EI cluster en la industria del tequila en Jaliseo, Mexico. Agroalim, die.
2001,voI.6.no.13,p.55-72. ISSN 1316-0354

8 LUNA. zamora Rogelio. (1'1991. 2'1999) "La Historiadel Tequila, de sus regiones ysus hombres"
Consejo Naeional paralaCulturay las Artes. Llamas, Jorge. 2000. "La genesis social de EI Barz6n del

~6~~:r:~=~~~~~::i:f~'d~~ir;:T;~~~I~~~~~fo~~deee~~~~:~~~r;;e~~~t~~~j:~~f~~~i~~.abril 2006



segener6esdeaproximadamente 23,200 entre agricultoresyjornalerosdedicadosala

siembra,cultivoycosechaenformaindependiente.

Hasta el ano 2006 segun datos registrados ante el Consejo Regulador del Tequila

(CRT) la oferta de plantas de agave azul, en la Denominacion de Origen del Tequila

(DOT) definida asta como. "Nombre de una region geografica del pais que sirve para

designarunproductooriginariode la mismaycuyacalidadocaracterrsticasedeban

exclusivamente al medio geografico comprendido en este, los factores naturales y

humanos10"alcanzandountotalde361'671,651.Mientrasquenuestraentidad(sololos

ochomunicipiosqueseencuentran dentro de la DOT) representaun7.4porcientoes

decir, 26'555.393 plantulas y solo el municipio de Santa Mariadel Oro con respectoal

estatalocupaeltercerlugaren la plantaeion de agave representando el 20.7 porciento

con 5'516,315 superado por los municipios de San pedro lagunillas y Ahuacatlim con

9'410,916y6'152,748respectivamente.

Mientras que por el lade de la demanda la industria del tequila consume al ano

alrededorde 1'055,100toneladasdeagaveazul,sabiendoque porcadalitrodetequila

100porcientoseocupan 7 kilos de agave, mientras que para el tequila mix10 solo se

ocupa2.5kilosdeagave, es decir que para producir un litrodetequila(mix1oy100%)

la industriatienequeconsumir9.2 kilos de agave, entonces, sedivide laproducci6n

entreloskilosconsumidoselresultadosonloslitrosdetequilaque laindustria produce

es decir54'764,925.98Iitrosen 10 general.

En tanto, el consumoaparente en litros de tequila a nivel nacional esde 149'100,000y

las exportaciones en 135'100,000 (envasado ya granel), es decir suman un total de

284'200,000Iitros;estoquieredecirqueexisteunademandainsatisfEicha de tequila de

alrededorde 229'435,074.72Iitros, si lotraducimos a toneladasestas estarfan porel

orden de los 24'385,595.07 toneladas de agave azul; para dar respuesta a esta

demanda insatisfecha, serra muy riesgoso afirmar que la industria tequilera este

metiendo otravariedad de agave paraproducirtequilaycubrirestadiferencia;loquesi

10 Oiariooficialdelafederaci6n.Oeclaraci6ngeneraldeprotecci6n a la denominaci6n de origen "tequila",
del dfa13 de oclubre, Mexico,1977,NOM.



quedaclaroqueesnecesarialabusquedadeterrenosparalaplantaci6n de agave azul

enotrosestadosyasfpodercumplirconestademandainsatisfecha.

Segun el informe presentado por la Camara Nacional de la Industria del Tequila, en el

2006 los municipiosdel estado de Jalisco, que mas Iitros detequilageneraronfueronen

orden de importancia; Zapotlanejo, Tequila, Arandas, Amatitan y Guadalajara con casi

el79porcientodelaproduccion.

Por 10 expuesto anteriormente, la entrada al campo agricola nayarita de la compania

"Agave Azul S.A. de C. V" creada en 1995 se explica por cumplir en 10 futuro con esta

demanda insatisfecha de tequila ya que lasfabricas del Grupo "Jose Cuervo"; Tequila

"Sauza", "Herradura", son abastecidasporestaempresaquellego a estaentidad, bajo

el esquema de renta de tierra, y el habilitamiento de las mismas; donde hicieron

plantaciones tan extensas en la zona de denominacion de origen de este estado y

sentaronelprecedenteparaquelosproductoresdemunicipiodeSantaMariadelOro,

imitaran esta practica. En tome a estas dos formas utilizadas por la empresa guiara la

reflexionenlossiguientescapitulos.

Estaempresalogroiniciarplantacionesdeagavedesde 1998 en los municipios de San

Pedro Lagunillas y Tepic, al siguiente ano inicia Santa Maria del Oro, en la medida que

hizo convenios con algunos comisariados ejidales, en terminos de conseguir los

terrenos para esta practica. Laformadeconvenceralos productoresparaquerentaran

las tierras fue pagar poradelantado $950.00 porhectareaal ano,el equivalente a una

tonelada de mafz que se hubiera obtenido en vez de rentar la tierra a cambio de

sembrar ese grana (costos de oportunidad); ademas el agricultor,.recibe 10 que Ie

correspondeporelprogramaProcamp011.

- 11 Esteesunprogramadesubsidiosdireetosalaagrieulturaporpartedel Gobierno Federal Mexieano
que se iniei6en 1994. Enelsepagaunsubsidiodireetoporheetareaqueenelaiio2001fuede
aproximadamente 829 pesos (unos 89 d6Iares). Mediante este programa, el Gobierno Federal busea
apoyarelingresodelosproduetoresquesiembrenlasuperfieieinseritaen el direetorio del programa, la
mantengan enexplotaei6n peeuaria o forestal 0 bien laeonserven bajounproyeetoeeol6gieo.



Se reconoce la otra manera de inducir, que es el habilitamiento, los productores

resolvieronplantaragaveylaempresaloshafinanciadodurantetodoelciclodelcultivo

de 7-9 arios, para hacer los trabajos de mantenimiento del mismo. Una vez que se lIeva

a cabo la cosecha, la empresa tequilera y los productores hacen cuentas,

comprometiendose la empresa a hacer un pago extra de un 15 por ciento de las

utilidadesobtenidasysefiniquitaelcontrato12
.

La lIegada de esta empresa coincide con dos acontecimientosde grantrascendencia

para el pais. Primero, 10 ocurrido en Mexico por el famoso error de diciembre de 1994,

donde estalla una crisis financiera que afectatanto al sectorindustrial comoel agricola

yen mayormedida a los sectores rurales mas desprotegidos, donde Nayarit no esta

exento a ello y en 10 particular sobre los municipios de San Pedro Lagunillas, Santa

Maria del Oro, Ixtlan del Rio, lugardondeestaempresaconsiguetierras;ysegundo la

insercion de nuestra entidad en una Zona de Denominacion de Origen del Tequila

(DOT), dicha zona esta contemplada en un acuerdo formulado en 1994 y en forma

definitiva en 1996 con la Union Europea, para la proteccion del producto como unico y

distintivodeMexicoyasievitarlaadulteracion del tequila, yaqueeste esun simbolo

representativo del Estado Mexicano. Mientras que porotra parte, productores que no

hicieronninguntipode relacion con estaempresa, a sabiendas que la renta de tierras 0

el habilitamiento para este cultivo no les convenfa, ademas informandose que los

preciosdelkilogramodeagaveestabanen aumento,viendolaposibilidad de plantar un

cultivorentable,decidieronporcuentayriesgopropioplantaragave;paralocual,

adquirieron creditos blandos'3 a la Caja Solidaria de Santa Maria del Oro con el

compromiso de que esta institucion financiera se hiciera responsable de la venta la

produccion de agave de acuerdo a los preciosfijadosporel mercado.

Para adentrarme en la problematica de los produclores de agave, real ice varios

recorridos por el municipio de Santa Maria del Oro, ubicado dentro de la Zona de

12 Esta pr<lctica de habilitamiento ha tenido etectos positivos en el Estados de Jalisco y traen las
propuestas para algunos productores nayaritas que tienen conveniosconestaindustriatequilera.

13Seconsideracreditos blandos a loscuales pagan una tasade interes mensual de 1.5%en convenio
conlacajasolidariadeSAMAO



Denominaci6n de Origen del Tequila (DOT) con el fin de tener un primer acercamiento

con el objeto que serAn laproblematicadeproducci6nydesarrollodel agave, con la

finalidad de detectar que caracteristicas tienen, y como esta conformado el paisaje

rural. Observando as(, que algunastierras presentaban colorescafe oscuro hasta gris

claro,conrocaspendientesenladerasyvertientesdelosconosvoIcanicos,tambiense

localizabanpaisajemuydiversificadoencontrandoseentreellosbosquesdepino, roble,

encinohiguerilla, acacias,amapas, etc. Entre loscultivos mas importantesse hallaron

principalmenle el mafz, cana de azucar, cacahuate, agave y sorgo, asf mismo se

encontr6vegetaci6ndefloresamarillas, blancas,naranjas, etc que reflejan un paisaje

poco mas 0 menos rUstico.

Elencuentrocon los productores de la regi6n se hizo de una manera informal,elmotivo

fue la realizaci6n de la tesis de Maestrfa de la Universidad Aut6noma de Nayarit, y una

vezdandolesaconocerelporquedelavisitaenlaslocalidadesvisitadasdentrola

DOTy al instante de estar platicando con ellos, plantearon que a la fecha (2003) no

contaban con ningun tipo de apoyos gubemamentales, refirisndose a la asesoria

tecnicaparaelmanejodeagave,yqueseriamuybuenoquefuerapersonalde otras

instituciones a apoyarlos como 10 es la Universidad Aut6noma de Nayarit, ya que estan

avidos deconocimiento, de que alguien lesdigac6motrabajarese cultivo; asimismo

les coments que no contaba con el perfil para darles asesorfa sobre el manejo del

cultivodeagave, peroqueen su oportunidad 10 plantearfa al personaladecuadopara

ello.Leshiceverquemeinteresabalaproblematicadetiposocioecon6micaporlaque

hanestadopasandoyquesinembargodecidieronplantaragaveenesaregi6n. Una de

lascosasquecomente, que la asesoriatecnica que pueden solicitar,tambisnesparte

delapoliticagubemamentalyqueellosdebendeapoyarlos.Siguiendocon laplatica,

me respondieron que decidieron plantar agave en ese momento, porque empez6 a

lIegar una empresa tequilera de Jalisco conocida como "Agave Azul S.A. de C.V."; es

decir,secorroboralaliegadadelacompaniaaNayarit,dondesecontactaronpormedio

de loscomisariadosejidalesyporconocidosde ellos para rentarles las tierras como 10

senale anteriormente, por un periodo de diez anos, en principio a ellos les pareci6 bien

porquedecianquenotendrianqueesperarunanoparaobteneresedinero,ademasde

que ten fan terrenos sin aprovechar; esdecir,integrarterreno5 marginalesal cultivo de



agave. Tambien les pregunte si estaba bien el precio que les pagaban por hectarea

(ha).loquecontestaronfuequeenunprincipiosfestababienperoconformesefueron

informando de c6mo estaba el kilogramo de agave a raz6n de $14.00 kilogramo y de

cuanto lesiba asacarsustierrasya no les parecio yasfempezaron a plantar poco

agave,sobretodo los terrenos que no sembrabany los que alternabanconloscultivos

tradicionalesconagave, hastallegarelcasoadesplazarlos. Una vez que se dan cuenta

dequeel precio del kilo de agave (pina) va bajando rapidamente,empiezanaverque

no era tan facil sostenerestecultivoporlosproximos diezanos parasu maduraciony

con altos costos de mantenimiento, sedan cuentade ya no esposibIe seguircon esta

practica y empiezan a lormarse en agrupaciones de agaveros, para poder enlrentar

esteproblema.

Otradelascuestionesqueresaltarondeloscomentariosobtenidosluequeempezaban

a desplazarcultivostradicionales para plantar agave. Aunadoa ello se encontraban en

unasituacionbastantediffcilparaobteneringresos,yaqueconestoscultivoslogran

obtener dinero para mantenerse durante el resto del ana; mientras que otros

comentarios, versaban en el sentido de que notodas las hectareas fueron desplazadas

poragave,sinoquedejaronalgunasparaseguirconlosmismoscuItivosyasfobtener

ingreso para vivir, ademas de que tambien buscaban otras actividades no agrfcolas

paraobteneringresos. Uncomentariofinalquehicieron los productoresdelaregi6nfue

quesiiaUniversidadAut6nomadeNayaritpodrfarealizarundiagn6sticodelasituaci6n

de la region, 10 que les permitirfaa ellos verde que manerapueden encontrarapoyo

sobre los problemas que resulten de ese estudioyasfacudirante losgobiernoslederal

yestatal.

En esetenorfue el recorrido que realice poria regi6n agaveradel municipio de Santa

Marfa del Oro, a lin de conocer el problema, del cual me lueron surgiendo varias

inquietudes. En este primer contacto con el objeto de estudio lue determinante para

darle rumbo a lainvestigaci6n deacuerdo con la disciplina que lengo.

Porotrolado, se visit6 a dependencias de los gobiernos lederales yestatales, para

contrastarlainformacionrelacionadaconlosapoyosgubernamentales que no han sido



roporcionadosalosagaveros, resultandocon ello, que solo se dio pocoapoyoen

accesoria tecnica en el manejo del cultivo. Sin embargo, tambian se busco informacion

en ella Secretaria de de Desarrollo Rural del gobiemo del Estado de Nayarit, sobre los

agaveros, pero 10 unico que encontrefueron datos no muy exactos relacionadosconla

cantidaddeagavesplantadosentodalazonadedenominacion deorigen,nocuentan

con padrones de productores, 0 no quisieron proporcionar la informacion, tampoco

tienen una cartograffa que ubiquen donde tienen los terrenos de agaves. Dentro de

'estasvisitasadependenciastuveunainvitacionparaasistiraunareuniondetrabajo

,con productores de agave, y con personal de SAGARPA. En esta reunion el objetivo

principal fue establecer un acuerdo para forrnalizar un Consejo Estatal de Productores

de Agave (25 de julio 2003), con lafinalidad detenerpersonalidadjurfdicaysersujetos

de credito ante instituciones bancarias y asfcontinuar con la plantaciones y

mantenimientodel agave, fue la unica reunion a la que se me invito.

En cuanto a la participacion de la Universidad Autonoma de Nayarit con los agaveros,

sehanrealizadoalgunostalleresrelacionadosconlasplagasyenferrnedadesdel

agave,problemasquehanvenidoenfrentandodesdelosprimerosanosdeplantado,y

quehantratadodesolucionarlossinningunarespuestapositiva.

En consecuencia, en fechas recientes (marzo 2006) en el aula de la Unidad Academica

de Economfa, de esta universidad, se impartio la maestrfa en Negocios y Estudios

Econ6micos, en lacualsevertieron comentarios relacionadoscon la problematica de

los agaveros,donde expusequeel agave en nayarit, a retomadoen variosmomentos

hist6ricosquedeben de tomarse en cuentapara la definicion del problema social que

enfrentan los agaveros de Santa Marfa del Oro, explicados en buena medida por la

conflictivaintegraci6n de la cadena productiva agave-tequila yque di~.ha problematica

porlaqueatraviesannohasidoresueltademaneradefinitiva.

En este sentido, partiendo de la pregunta central que se hizo con anterioridad, aquf

• surgenlassiguientesinterrogantesderivadasdeellayserespondendurantela

investigacion 1. i.En que medida ha influido la crisis agrfcola en la decision de los

productores de SAMAO para insertarse en la dimimica de produccion de agave, a

mediados de la decada de los noventa? 2. i.Cuales han side los factores de orden



'socio-econ6mico, que influyeron en el desplazamiento de loscuItivostradicionales por

,el agave? 3. i,Cualesseranlaspolfticasdelgobiernofederalyestatalaestasituaci6n

quevivenlosagaveros?

1.2. Justificacion

EI presente trabajo de investigaci6n, pretende analizar los factores de orden

socioecon6mico, que han lIevado a los productores independientes de agave en el

municipio de Santa Maria del Oro Nayarit a plantar agave, con objeto de conocer las

expectativas que tienen para permanecer en la dinamica agricola y la forma de

organizarse para enfrentarse a ello, poreso resalta la importanciadesdeel puntode

vista social en laelaboraci6ndeesta investigaci6n.

Los factores elementales en dicha problematica han sidopartefundamental para lograr

integrarseengruposdeproducci6n,aunquealinicio.delaplantaci6ndeagavenose

encontraban aglutinados, ellos buscaron la forma de organizarse a fin de buscar

soluciones a los problemas que en nuestros dias estan viviendo, tales como la

disponibilidad de creditosparaplantaci6nymantenimientode agave;garantizarprecios

competitivospara lacomercializaci6n del producto, enconsecuenciaelintermediarismo

sereduceylograun mejornivelde ingresosentrelos productoresy susfamiliasafin de

mejorarel nivel de vida; puestoquetambien producirfan a bajoscostosyseaccederfa

con firmezaa los procesosde distribuci6n,eindustrializaci6ndelagavetequilero

En el aspecto institucional, la Universidad Aut6noma de Nayarit como creadora y

proveedora de conocimiento, atravesdeestainvestigaci6n coadyuvaalanalisisdela

producci6n ydesarrollodel agave.

En el aspecto personal, permiteformarme como investigadorde las ciencias sociales;

reforzar los conocimientos adquiridos durante mi formaci6n profesional y al mismo

tiempovivenciarlaexperienciadeinteractuarenunprocesoendondelosproductores

buscan un desarrollo econ6mico y presentar altemativas de soluci6n, en busca de

mejorarsu nivel de vida.



'1.3. Supuestos al planteamiento del problema.

lLossiguientes supuestos que planteo estfm en funci6n de lapreguntacentralendonde

expreso una respuesta tentativa al planteamiento del problema, los enlisto a

continuaci6nafindepresentarlosdemanerapractica.

a). Las politicas de fomento a la agricultura, por los Gobiemos Federal, Estatal y

Municipal, han logrado en gran medida que los agricultores de Santa Maria del Oro,

Nayarit cambien sus tradicionales cultivos por el agave, ya que permiten tener una

opci6n mas para menguarla crisis poria que atraviesa el campo nayarita.

b).- EI grade de contribuci6n de la industria del tequila, en los productores de Santa

MariadelOro,Nayarit,hacequecambienlostradicionalescultivosporelagave,debido,

lacrecientedemandanacionaleintemacionaldeltequila.

c).- Los productores independientes del agave azul de Santa Maria del Oro, Nayarit,

han dado lugar a cambios en los uses del sUlllo, a tierras marginales como

consecuenciadeestaactividad,debidoaquelasteniandesaprovechadas.

d).Elgradodeaportaci6ndeingresodelosmiembrosdelnucleofamiIiar,permitealos

productores independientes de agave azul de Santa Maria del Oro, Nayarit, subsistir

durante el cicio del agave, debido aque cuentan con otrasfuentes deingreso.

e).- Los vfnculos de coordinaci6n que existen entre los productores de agave Santa

Maria del Oro, Nayarit y los industriales del tequila, les permite establecer compromisos

para lacomercializaci6n del mismoyestablecerun preciojustoyequitativo, a fin de

garantizarelabastoalargoplazoyque la materia prima se mantengaestableevitando

alavezelintermediarismo.

f). La comercializaci6ndel agave azul porparte de los productoresindependientes, con

fa Gaja solidaria de Santa Maria del Oro, les permite comprometerse' a continuar con

esta practica, en la medida que es un cultivo de largo plazo,cuyo interesfinancieroles

esposiblecubrirmediantelarentadeloscultivostradicionalesdeciclocorto.

g). La habilidad de organizaci6n de los productoresde agave para enfrentareste

problema los "ev6 a buscar nexos con empresas nacionales, dedicadas a la

industrializaci6n de lapifia, afin de garantizarla venta del producto.



1.4. Objetlvo General

Examinarlosfactoresdeordensocioecon6micosqueincidenenlaexpansi6nde

Bgavesobre losagricultores del Municipio de Santa Marfa del Oro durante los

Bnosde1996-2006.

1.4.1. Objetivos Particulares

Acontinuaci6n planteo los siguientes objetivos.

1. Como eje central del presente trabajo de investigaci6n, es analizar la

problematicasocioecon6micaysugerirlaposibilidad de una soluci6nqueincorpora

laexpansi6ndelagaveazulsobrelosproductoresindependientesde agave azul de

a fin de apuntalarlaorientaci6nde losprocesosyorganizacionesproductivasque

asi 10 ameriten, adaptando los ciclos convenientes y efectos multiplicadores en

beneficio del desarrollo socioecon6micode laregi6n de unamanera sustentable.

2. Mostrarlassituacionesquepresentanlos cultivostradicionales en el municipio de

Santa Maria del Oro.

3.ldentificary analizarlos mecanismos de organizaci6n queestan adoptando los

agaverosindependientesparaajustarse,protegeryprocesarsucultivo.

1.5. Limitaciones y alcances del problema

Nace la inquietud de analizar la realidad de los productores independientes de agave

azul a partir de laexperienciaobtenidadurante la elaboraci6n de Iatesisde licenciatura,

donde expuse un perfil de proyecto productivopara la instalaci6n deunafabrica

destiladora de tequila en la ciudad de Tepic, Nayarit, en el ano d,:.2004. En aquel

momenta seplanteaba la necesidadde que la industria se autoabasteciera, debidoa

los altos costos que implicaba lacompra de la materia prima para la operaci6n de la

misma. De ahi surge la preocupaci6n de por que los produclores del estado han

incursionadoeniapiantaci6ndeagaveyesesesentidoporqueSantaMarfadelOro,

entro en esta dinamica, si tradicionalmente han trabajado cultivos como el mafz, cana



deazucar,cacahuateysorgo,l,quelesmotivoocualesfueronlascausasparacambiar

estaspracticasagricolas?

La intencion de circunscribir el estudio de la problematica socioeconomica en este

municipio, se debe ados cuestiones: primero, la entrada de Nayarit a una Zona de

denominacion de Origen del Tequila, coincide con el convenio (entre Mexico y la Union

Europea)porprotegerlosproductosoriginariosdeunaregion;segundo,porqueeneste

municipio es precisamente donde surgen los primeros Iideres para organizar a los

productores de agave detoda la region de denominacion de origen.

Enestesentidolaslimitacionesdeestainvestigacionseencuentranprincipalmenteen

el corte temporal que se manejo de 1996 a 2006,10 cual no busca solucionar el

problema que siguen enfrentando los productores independientes de agave azul de

Santa Maria del Oro, sino en plantear alguna posibles altemativas que puedan dar

lucesparalasoluciondelproblema;deigualmaneraestaelespaciogeogratico,solose

.circunscribe en el municipio de Santa Maria del Oro, ya que existen otros siete

municipios que se encuentran dentm de la zona de denominacion de origen y que

tienen problematicas similares al tema de investigacion; por ultimo, tambien se

encuentran municipios que no estan dentro de la zona de denominacion y que sin

embargo plantaron agave, como los de Compostela y Bahia de banderas por mencionar

algunos ytambien tienen problemas afines que noseran considerados parasu analisis.



Capitulo II SITUACION DEL AGRO MEXICANO

Introducci6n

Seguramente el sectoragropecuariode Mexico es uno de los mas analizados en los

liltimos anos, tanto en 10 que se refiere a su problematica econ6mica, como a sus

aspectos poHticosy sociales. Sin duda alguna, eselsectordeactividad econ6micaque

mayordebategeneraentreanalistas,academicosyestemarecurrente inclusoentre los

politicos.

En buena medida, ese debate procede de las inestabilidades cr6nicas que han

sobresalidoenelsectoryquelasdiversaspolfticasyestrategias usadasno han

mejorado;dehecho, en algunoscasos las han aumentado.

En losultimostres lustros se han escrito un gran e importante numero de articulos,

revistas, libros, documentalperiodfstico, todosenfoc'adossobreeltemaagricolayya

algunos especializados en elcultivo de agave. Unosserefierenalaproblematicadela

bebidallamadatequila, c6mo havenidoganandoterrenoanivel mundialyestac6mo

repercuteenlaregionesagaveras, otrosse refieren a laproblematicadeimpuestosala

bebida, y los demas que se refieren al cultivo de agave desde la perspectiva del

tratamientode plagas, a fin deseguirmanteniendoyampliando 10sterrenos para este

cultivo, de loscuales solamente nos referiremos a algunos de ellos,porserdelosmas

que se apegan a nuestro estudio y se presentaran en orden cronol6gico. Sin embargo

trataremos de contextualizar el surgimiento del mismo en el marco de las crisis que

atraviesaelcampomexicano,deacuerdoconlosestudiosrevisados.

2.1. Caracterfsticas de las crisis del campo Mexicano

Para identificar las caracterfsticas de las crisis agricolas trascurridas en Mexico, es

necesariotomarcomoreferencialaposrevoluci6n, porque enesostiemposel pais no

contabacon una estabilidad polfticaque ledierarumboal campo,yaqueculminauna

forma de producci6n de tipo feudal a otra mas forma de capital mas avanzado. Es

pertinente hacer un breve esbozo en relaci6n con el momenta y las condiciones



intemas,enqueseproduceelvirajeenlaorientaci6ndelaeconomfa mexicana, de la

esfera rural hacia el mercado intemacional; estaexploraci6nse lIevaacabo con el

objeto de contarcon un panorama general de los marcos econ6micos,socialypolftico

en los que laagriculturamexicanaseencuentra inmersay Nayarit en consecuencia no

escapaaello.

Convienerecordar, despues del triunfode la revoluci6n mexicana,Iaestabilidadpolftica

delpaisestuvoamenazadaporlosenfrentamientospenmanentesentrecampesinosy

hacendados, poria lucha secular por latierra. Tal crisis lIeg6a su tenmino en el perfodo

Cardenista (1934-40). donde se repartieron 20 millones de hectareas en el pafs,

creandounanuevaciasedeproductoresenelcampomexicano(Aguilera: 1980).

Posterior a la revoluci6n mexicana, el Estado inaugura su presencia en el campo

agricola con ladotaci6ndeejidos. Esterepartosignific6el iniciode un lentoprocesode

construcci6n ciudadana entre los campesinos; es decir, donde los derechos sociales

fueron prioritarios para un Estado benefactor. Por ejemplo, en Jalisco, donde

comprendelamayorpartelaregi6ntequilera,seefectu6elmayorrepartodelaentidad

(Regalado, 1998:116), por su parte, en Nayarit, con la aplicaci6n de la Ley de

Fraccionamiento(decreto 1186)comenz6 unfugazydemoledorreparto de tierras con

laconsiguientedesaparici6ndeunaestructuradepoderecon6mic0: la liquidaci6n del

latifundio".

La refonma agraria, aun cuando resolvi6 muchas de las necesidades econ6micas del

campesinado, notuvounavancesignificativodebidoalexcesivoparcelamiento de los

prediosafectadosyalafaltaderecursosfinancierosytecnicosparaelcultivodela

tierra. EI humilde pe6n, de un dfa para otro se via transfonmado en agricultor

independienteyresponsableperoconlainminentecarenciademedjpsde producci6n

(Meyer, 1988). Poresoen los alios inmediatosal repartoagrariosenot6 un descenso

bruscoenlaproducci6n,enfunci6ndelanaturalezadelcambio.

Durante cuarenta alios (1940- 1980) se aplic6 una politica de sustituci6n de

importacionesalamparodelaprotecci6nestatal,susprincipalescaracteristicasfueron

1" Con lasoluci6n alproblemaagrario,de 1921 a 1937 (afio en que deja eI poderFrancisco Parra) seconcedt6 a los
campesinos un 800/0 de lastierrascultivables de la entidad. Estosignific61adesintegraci6ndeloslatifundios



cuatm: primero, un fuerte proteccionismo, donde el gobiemo participaba en la

planeaci6n agrrcola, abasto y producci6n de insumos, acopio y comercializaci6n;

:segundo, los subsidios, los productos basicos (maiz, frrjol, arroz, carne, leche, etc.)

estaban articulados y regulados por el aparato gUbemamental, creando un sistema

comercialdistorsionadoyaltamentereceptordesubsidios,favoreciendo un ambientede

pocacompetitividadynulaplaneaci6na largo plaza, sintomarencuentaal mercado

(Sanchez, R.G.2003),tercero,fuertesconcesionesalaimportaci6ndecapilalycuarto,

un alto contenido importado de la producci6n manufacturera (Garcia Rocha, G6mez

Galvarriato y Romero, 1988). En resumen, el papel del sector agropecuario en el

perfodo 1940- 1965 habia permitido financiar la adquisici6n de bienes de capital,

proveerdemateriasprimasalaindustrianacionalydealimentosbaratos ala creciente

urbanizaci6n, mane de obra abundante al proceso de crecimiento y acumulaci6n de

capital. Poresa raz6n, suestancamienlofuepercibidocomounode los elementos clave

de la crisis del modelode sustituci6n de importaciones:

2.2. EI sector agricola y la apertura comercial

Desdeel iniciodelacrisisecon6micade 1982yel establecimiento del nuevomodelo

neoliberal,elsectoragropecuariomexicanoyavenfasufriendouna largacrisis desde

los anos setenta. En el sexenio 1988-1994 se maneja al TLC como la palanca para la

modemizaci6n del pais y del campo, esperando una gran cantidad de capital y

tecnologia que nunca lIegaron. Porel contrario, seconsolid61aapertura casi total a las

exportaciones agropecuarias norteamericanas, agravando con ello la profunda crisis

agropecuarianacionalenlosnoventa,conunacrecientepolarizaci6n social y regional

en el pars queviene a acentuarse con la nueva crisis economicade 1994-1995 a partir

del lIamado" error de diciembre". Para ello el gobiemo impulsa cuatro lineamientos

principalesparaelsectorcampesino:

a). Formar empresas rentables en areas campesinas mediante la compactacion de
tierras.

b). Privatizar los ejidos para que los campesinos puedan rentar, vender sus tierras
asociarseconlosempresariosagropecuarios.

c).Cambiarloscultivoscampesinosporotrosmasrentables.



d).Promover la descentralizaci6n gubemamental para realizar obras, servicios y
subsidios,quedejanintactalapobreza.

Enestesentido,quieneshacenproducirlastierrasdeloscampesinosen las zonas, son

sencillamentelosnucleosadineradosdelasregiones;conlasreformasconstitucionales

tienenpavimentadoscaminosparaapropiarsedelastierrascampesinas. Estosgrupos

dominantes podran compactarlas, para que emerjan explotaciones mayores, aumente la

producci6n, se incrementen los ingresos y la importaci6n del sector en el PIB (mediante

eldespoblamientodecampesinospobresyelingreso de las nuevas empresas).

En definitiva, si asumimos que la profunda crisis econ6mica y social que experimentael

campomexicanoseremontaa losaiiossetenta, no hayduda que con eInuevomodelo

neoliberalestablecidodesdediciembrede1983estaseacentuayno se leve salida en

el marco seiialado. Bajo esta perspectiva, resulta muy importante el analisis de Blanca

Rubio'5, cuando seiialaque al iniciodel siglo XXlla caracteristica esencial del modele

neoliberal consiste en una forma de "dominio excluyente" sobre las c1asesexplotadas,

\0 cual genera una enorme marginaci6n social, as! como una concentracion sin

precedente del capital en pocas manos. EI dominio excluyente es la forma a traves de la

cualelcapitalseapropia lariqueza:constituyeelcorazondelcapitalismoneoliberal,su

motor de avance a lavezqueel origen de sus contradicciones.

Por dominic excluyente, Blanca Rubio entiende una forma de explotaci6n y

subordinacionquenoescapazdereproducirlasclasessubaltemas en su condicion de

explotados, sino que tiende a excluirlos debido a su caracter depredatorio. En el caso

deloscampesinos, laimposici6n de preciosno rentablesylasustituci6nde producci6n

nacional por la importada, desgasta a la unidad productiva, con 10 cual resultan

excluidos de la producci6n y no logran reproducirse como explotados. La autora

identificatres sectores del capital queimpulsan lasubordinacionexcloyente,comandan

el nuevo modele de desarrollo: el sectorespeculativo financiero, el sector industrial

transnacionalyelsectoragroalimentariotransnacional.

"Rubio Blanca. Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la lase neoliberal. Ed.
Plaza y Valdtls. Mtlxico, 2001.



Estecanicterexcluyente esevidente en el caso de Mexico, donde las medidastomadas

han provocado el desmantelamiento productivo de miles de productores y sus

familias,a. En efecto, mas de cuatro millones de pobladores del campo mexicano han

enfrentado el dilema existencial de modemizarseo desaparecer, que se planteo con

mayor crudeza en la coyuntura de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (TLC)

entre 1991 y 1994. En contraste,los sectores 0 grupos que han resultado beneficiados

y han hecho suyo el programa de modemizacion y que podremos caracterizar como los

·sectoresincluidos·comprendenapenasunaminorfade rubros, comolosproductores

de hortalizas,ganaderostecnificadosyalgunos agroindustriales;losquehansacado

ventajasdelaliberalizacion son principalmentedecorteagroindustrial (produccion de

tequila y cerveza). En esos rubros se han logrado incrementos productivos y de

capitalizacionhistoricosdemasdecuatrocientosporcientoenlosdiezaiiosdevigencia

delTLC yen laproduccion de hortalizas que en algunos casos supera elcienporciento

(sandia) yen otros 54 % (tomate) 0 26 % (hortalizas cocidas) en el promedio de los diez

ultimosaiios17. •

Habria que seiialar, por otra parte, la inseguridad alimentarfa '8 ha crecido y los

beneficiariosdel deficit mexicano de alimentos (antetodo de maiz, trigo, sorgoysoya)

han sido los grandes importadores transnacionales 0 produclores de semillas, entre

ellos Cargill, quien de manera abierta se ha convertido en gran defensor del TLC.

Hemandez (2003) muestra que esadefensa se debe al incremento de las ganancias

que haobtenido en los ultimosdiezaiiosyquesuperan los doscientosmillones de

dolares'9. Por otro lado, las agroindustrias cervecera y tequilera ya han perdido su

nacionalidad y forman parte de los grandes trusts transnacionalesquehanavanzadoen

elcontroldesusactivos.Dehecho,yanohayningunamarcaqueconserveelcaracter

'6 De acuerdo con un estudiodel BancoMundial,los resultados de esapoliticason.decepcionantes. Hay
estancamiento del crecimiento, falta de competitividad y aumento de la pobreza rural (citado en G6mez
Cruz, Schwentesius yCalva2003: 3). Los datos oficialesdel InstitutoNacionaldeGeografiayEstadrstica
de Mexico reflejan una perdida de 1.78 millones de empleos en el campo,la caida de los salarios e
ingresos, asrcomo un incremento de la pobrezaydesnutrici6n. EI deficit del sectoragroalimentario en
2002alcanzalos 3232 millonesded6Iares,estoes,casicuarenta porcientodelabalanzacomercial

\~t~e~:;:r;:~:I,~;;::en~e~i~~~cC:~v~:f~~~~,10 de febrero de 2003.

1·Segun laOrganizaci6n paralaAlimentaci6n ylaAgricultura, B20millonesde personasenel mundo
padecen hambre en los parses en desarrollo, mas que hace 10 anos; 1996, (4 millones por ana).

~9tt~:~=~=~40~~~::'~~'::~~~;.Wt~~2~:~:~~3~~~:~;~~~~argill: el amigo del tic·.



exclusivamente mexicano. Como sefiala Salom6n (2003: 92), los cambios en el proceso

organizativoquehan promovido, lasequiparan a maquiladorasqueimportanlamateria

primayusanmanodeobrabarata.

Laexclusi6n de los campesinos y productores de alimentos parael mercado intemo

derivade tres procesos: eldominiodelcapitalfinancierosobre el productivo, el cual

generaquelasactividadesproductivassetomenmarginalesyportanto,traeconsigo

menorinversi6n privaday publica que un enorme endeudamiento de losproductores

que de esta forma transfieren valoral sectorfinanciero.

Eldominiodelcapitalindustrialtransnacionalporotrapartemarginaa loscampesinos

como productores de bienes baratos para la contenci6n salarial, al separarse el

establecimientode lossalarios del precio de losalimentos, alavez que excluye a los

campesinosyproductores rurales como consumidores de losproductosdevanguardia

industriales.

Finalmente, el capital agroindustrial multinacional subordina a los campesinos y

pequefios y medianos empresarios agrfcolas imponiendoles precios bajos sin los

subsidios correspondientes, con 10 cual ejerce un dominio que los reproduce en la

exclusi6n.

Por ejemplo; si nos centramos en el sector agroalimentario de acuerdo con Blanca

Rubio que define alcapital porsector, la crisis agricola que aquejaaMexicodesdehace

masdeveinteafios,seexpresaprimordialmenteenlaproducci6ndemaiz.

Para definir con precisi6n, el desigual poder competitivo de la agricultura del mafz

respecto de la de Estados Unidos, debemos considerar primero las diferencias

productivas en los rendimientos por hectarea y la superficie cultiornda por hombre

ocupado en la producci6n de maiz. En Estados Unidos los rendimientos promedio por

hectarea son de 7.5toneladas, yen Mexico de 5610 1.7toneladas. En Estados Unidos

la superficie por hombre ocupado en la producci6n de maizes de 9.7hectareas, en

Mexico es de 2.14 hectareas. Enconsecuencia, elproductoporhombreocupadoen la

producci6n de maiz en Estados Unidos es 72.5 toneladas, y en Mexico de 5610 4

toneladas. Estoes, laproductividadde Estados Unidosen estecultivoes mayor a lade



Mexico en 17.8 veces. Ademas, ESlados Unidos olorga subsidios direclos a sus

producloresen canlidades muysuperioresa las que olorga Mexico. Alia los subsidios

van direclamenle al ingreso de los produclores, en Mexico la mayor parte de los

subsidiossonalgaslo; ademas, cadavezmenores.

En las condiciones anleriores, Felipe Zermeno resalla en 1992 que Mexico no tiene

ninguna posibilidad competiliva. Si se libera el maiz en el Tratado de Libre Comercio,

seria eliminada la mayor parte de nuestra agricultura maicera. Toda la produccion

comercial de maiz resultarfa excluida casi de inmedialo, 10 que significa excluir ala

mitad de la agricultura naciona!. La produccion maicera de autoconsumo podria

sobrevivir un tiempo mas, pero en un entorno economico mucho mas desfavorable para

los campesinos que la practican. Loscoslosporloneladaqueenfrenlanlosproduclores

comerciales de maiz en Mexico, en mas del 50% eslan por arriba del precio

inlemacional del maiz, que es delerminado fundamenlalmenle por Estados Unidos.

En esle analisis que hace Blanca Rubio, resalla como la crisis que experimenla el

campo mexicanoen particular, noes solo una crisis coyunlural quepuedarevertirsecon

un simplecambioen las politicas publicas, como con frecuenciasepensoanosalras.

SeIratade que en la nueva elapa del capilalismo neoliberal es unafase en lacualla

produccion campesina y los campesinos mismos son excluidos de la dinamica de su

funcionamienlo.Asi,lasusliluciondelaproduccionnacionalporlaimportada,lacompra

deinsumosextemosenepocadecosecha,laoblenciondesubsidiosporpartedelos

gobiemos intemacionales como un estimulo para comprar la produccion nacional, hace

aparecercomosi la produccion nativade materias primas resultara prescindible para

lasagroempresas.

Mexicose hacaracterizado porparticiparen el movimientoglobalizadorrepresenlado

por la fundacion del Banco Mundial y el Fondo Monelario Inlemacional en 1945. Con el

auge pelrolero hizo que Mexico esluviera enlre los mas importanles receplores de

dolaresgeneradosporpelroleo,deigualmaneradelonolacrisisdeladeudaen1982y

fueelprimeroensalirdeella, alravesdel plan Brady, en 1988. En eslesenlido, Mexico

empezo a aplicar las polflicas de Iiberalizacion, desregulaci6n inlemacionalizacion y

privalizacion; las principales pasos en esle proceso fueron la enlrada al GATT (ahora



Organizaci6n Mundial del Comercio entrada en vigor en 1994); en 1986 entra el capital

extranjero, privatizaci6ndeTelmex;en 1990ylaprivatizaci6ndelosbancosentre1991-

Enestesentidoelsectoragropecuariosecaracterizaporladependenciaexterna

(Estadosunidos) un ejemplodeelloeslaimportaci6n de los granos basicos,productos

lacteosycamicos. Esto derivado de lafaltade apoyos a ese sector, de los cuales se

destaca la falta de creditos, el bajo desarrollo de la infraestructura, falta de asistencia

tecnica y escasa tecnologia de punta si a eso Ie afiadimos la desorganizaci6n de los

productores del campo, podremos asegurar que por ello no ha crecido ni se ha

fortalecidoecon6micamente.

Si hacemos un poco de historia, antes de la entrada al TLCAN (1988-1994) se lIevaron

a cabo algunas modificaciones a lapolitica agrope?uaria que buscaban atender los

desequilibriosylafaltadecompetitividaddelsector,esdecirreducirlaintervenci6ndel

estado y darle una orientaci6n de mercado al sectofO. Entre las medidas mas

importantesfueronlassiguientes:

1. La Reformaal articulo 27 constitucional, que pretende la titulaci6n yenajenaci6n de

propiedadesejidalesyadecuaci6n de laextensi6n detierras que puedeposeerun

productoragropecuario.

2. Eliminaci6n de precios degarantiapagados al productor para los principalesgranos

basicos2'porunpreciointemacionaldemercado.

3. De igual manera se introd~jo en apoyo directo al productor (PROCAMPO)

consistenteenpagofijoporhectareasobrelabasedeunpadr6ndeproductores,apoyo

a lacomercializaci6nde mafz,trigo, arroz, sorgoyproductospecuarios para hacerlos

competitivosfrente a las importaciones.

20 Esta politicainici6 con Miguel de la MadridH. como parte de las reformasestructuralesparacorregir
los desequilibrios de la economia: ajustes a las finanzas publicas, liberalizaci6n de los mercados

~i,n:~~~:~~ =f'~~~~t~~~~:~~~~: ~;~:~i:~~~~~z~~;:~~~~~j~~~~j:~ ajonjoli



Finalmente se acentua la liberalizaci6n comercial, al sustituir las barreras no

rancelariasporimpuestosa las importaciones.

urante la ultima decada (1994-2004) tres lactores han side lundamentales en el

omportamienlo del sector agropecuario: en primer lugar, la apertura comercial con

stados Unidos y Canada, paises con mayor participaci6n en el comercio agropecuario

undial que representan el97 por ciento del comercio de bienes agropecuarios de

Mexico. En segundo lugarlascaracterfsticasyla orientaci6n delapolfticaagropecuaria

que se ha instrumentado desde la entrada en vigor del TLCAN, en particular los apoyos

gubemamentales a los productores que compensan los electos de desigualdad del

tratado. Porultimo los efectos de la crisis de 1994-1995.

A continuacion se describen las principales carac!erfsticas de los laclores a la

exportacioneimportaciondeproductosagricolas:Ellactordeterminantedelaapertura

del sector al exterior lue el Tratado con Estados Unidos. Los principales compromisos

lueron los siguientes22:

A). Mexico y Estados Unidos aceptaron eliminar todas las barreras no arancelarias en

enero de 1994 y mantener mecanismos de proteccion para mercancfas «sensibles»;

todos los aranceles agrfcolas se suprimirian gradualmente en tres perfodos

quinquenales sucesivos, hasta liberalizar por completo el comercio de productos

agricolasen2008.

B). Estados Unidos elimino todas las restricciones cuantitativas; ademas, otorgo

perfodos de transicion mas prolongados en productos sensibles pa~~ Mexico (maiz,

frijol, hortalizas,jugode naranjayazucar)yabrioel mercadoal61 porcientode las

exportacionesagrfcolasmexicanasdemanerainmediata,aunquereservoparaalgunos

productos, como el tomate, un periododediezafiosparala supresion gradual de los

22 Romero, J. yPuyana, A. (2003) "Evaluaci6nintegraldelosimpactoseinstrumentaci6ndelCapitulo
Agropecuario del TLCAN. Documento Maestro". Mexico D. F. Documento entregado a los participantes
delAcuerdoNacionalparaelCampo.



aranceles. Asimismo, otorg6 a Mexico cuotas de importaci6n al juga de naranja

concentrado y congelado, y mantuvo un periodo de protecci6n de 15 anos para el

azucar.

C). Por su parte, Mexico concedi6 a Estados Unidos la liberalizaci6n inmediata del 35

porcientode las exportacionesagricolasde ese pais. EI restose sujet6a unperiodode

transici6n mas prolongado: 15 anos para el maiz, frljol, leche en polvo y azucar.

Ademas, se establecieron Iimites a las importaciones de esos productos, asi como para

cebada, malta, papa, came de aves, grasasanimalesyhuevo.

0). Con Canada se acord6 la Iiberalizaci6n inmediata del 80 por ciento de las

importaciones agricolas provenientesde Mexicoy la apertura inmediata del mercado

mexicano al 40 por ciento de las importaciones de Canada. Se mantuvieron

excepcionesaproductoslacteos,aves,huevosyazucar.

2.2.1. Programas gubernamentales aplicados en el sector agricola.

En 1994-20041a politicaagropecuaria se bas6fundamentalmente en tresprogramas:

Procampo, Alianza para el Campo y Apoyos a la Comercializaci6n. Ademas, a partir de

2003se instrument6 un esquema que busca garantizarun ingresoportoneladaen la

comercializaci6nde granos yoleaginosas(IngresoObjetivo).

EI PROCAMPO (entr6 en vigor en 1993). se diseno inicialmente para apoyar la

producci6n de granos basicos que, al no ser competitiva con la de EUA y Canada, se

veriaafectadaadversamenteporlasreduccionesdepreciosderivadas de la apertura

comercial. Aunque se plante6 como un apoyo directo temporal (por 15 anos), que

buscabainducirlareconversi6nproductivahaciacultivosmasrentables,elProgramaya

estainstitucionalizado.

En 1994-2004 los pagos de Procampo evolucionaron. En 1994-1998 el pago de

Procampo a los productores se reduj09,9 porcienlo al ana en h~rminos reales; perc en

1999-2004aument61,4porcientoanuaI.Losproductoresbeneficiados pasaron de 3,2

millonesen 1994 a2,6millonesen 2000, anoapartirdelcualseobserv6unatendencia



recientehastaalcanzar2,9 millonesde productores en 2003. Asf,ademasdeldeterioro

promediorealdelapoyodirectoalproductoren la ultima decada, lacoberturahasido

limitada,yaques610abarcaal67porcientodeluniversototaldeproductoresagrfcolas

(4,3millones).

En 1995 se cre6 el Programa Alianza para el Campo (0 Alianza Contigo), para elevar la

productividadagropecuariay capitalizaral campo, mediante 10ndosparaproyectosde

inversi6n y sanitarios. Involucra 24 programas lederales y, al menos, 10 programas

estatales y regionales. Opera bajo una coparticipaci6n entre el Gobiemo Federal,

estatalesy los productores.

En2001-200410srecursostotalescanalizadosbajoesteProgramaaumentaron 5.5 por

cientoenterminosrealesporano.

En 10 que se reliere a los apoyos ala comercializaci6n, estos buscan lacilitar la

colocacion de la produccion agropecuaria en la agroindustria nacional y darle

competitividadenpreciosfrentealasimportaciones.

2.3. Exploraci6n del agave azul y el contexto

Encuantoalcontextodeproducciondelagavedeorigenydesarrollo,Iosestudios

demuestran que el maguey se remontan desde hace 10 a 15 mil anos23 (Gentry, 1982).

Segun Callen, (1965) despues de analizar heces humanas momificadas, publico

evidenciasirrefutablesdequeelgeneroagavefueelprincipalelementoenladietade

los primeros mexicanos desde el ano 7000 A.C. hasta 1500 D.C.

Los antecedentes obtenidos sobre sembradfos de agave datan de la epoca

precolombina, cuando los pueblos indigenas encontraron en esta maravillosa planta

unafuente abastecedorade materia prima para elaborarcientos deproductos24
.

23 Oblenido de Internel en la pagina hltp://www.uapress.arizona.edulsamples/sam159.htm

"De las pencas oblenlan hilos para lejercostales, lapeles, morra/es. cenidores, redes de pesca y
cordeles; las pencasenleras se usaban paratechar las casas a modo delejado.losquiotessecos(lallo



Setiene la certeza de que Mexico es el centro deorigen del agave. Cuenta con 275

especiesde lascuales 151 son endemicas25 solamente una reune lascaracteristicas

para la elaboraci6n del tequila, el Agave tequilana Weber azul denominado asf por el

botanico Weber en 1909. De acuerdo con Ana Valenzuela, (2003) el 75% de sus casi

300variantes se encuentran registradas en nuestro pafs, yel resto, en Estados Unidos

ySudamerica,basicamenteenEcuador.

EI sistema colonial trajo sin duda profundos cambios para lassociedadesprehispanicas,

enespecial,enlaestructuraproductivaconeldesarrollodelaminerfa.Laexpansi6nde

estarequiri6deconsiderablesbrazosyestimul61ageneraci6ndegrandesexcedentes

deproducci6nagrfcolaparaalimentaresafuerzadetrabajo.Apartirdeeldesarrollaron

ampliaszonasdeproducci6ndealimentosyforrajesatravesdeestaactividadgrandes

latifundiosyranchos,funcionaronparaabastecernosoloalafuerzadetrabajominera

sinotambien a lanuevapoblaci6n urbana. Estanuevapoblaci6ndeorigeniberico,trajo

consigo un patr6n deconsumo que impuls61a introducci6n de nuevos cultivos: trigo,

arroz, centeno, avena, canade azucar, cafe, algod6n, numerosas frutasyhortalizas,asi

comoel desarrollo de la ganaderfa vacuna, ovina, porcfcola, avfcola y caprina. (Semo,

1987: 153. Sunkel y paz 1979:282)26

Iloral que alcanza mas de tres metros) servian como vigas y como cercas para delimitar terrenos; las
pliasoespinasseutilizabancomoclavosycomoagujas:deiasraicesseelaborabancepillos,escobasy
canastas; del jugodel magueyademas de lamiel,seobtenia labebida ritual porexcelencia: elpulque.
SEGURA, Jose, C. EI Maguey. Memoria sobre el cultivo y beneficio de sus productos. En: Biblioteca del
Boletrn de la Sociedad Agricola Mexicana. Cuartaedici6ncorregida yaumentada, Imprentaparticularde
la Sociedad Agricola Mexicana, Mexico,1901 y XIMENEZ, Francisco. Cuatro Iibros de la naturaleza y
virtudesde las plantas yanimales de uso medicinal en la Nueva EspaiilLExtractode la obra del Dr.
Francisco Hernandez, anotados,traducidosypublicadosen Mexico en el aiio de 1615 por FrayXimenez.
Primerareimpresi6nbajoelcuidadoycorrecci6ndeldr.AntonioPeiialieI.OI.Tipogri\JicadelaSecretaria
de Fomento, Mexico, 1888. tomado de la Internet http://www.acamextequila.com.mxlnoflashlelagave.html

25 Ramirez J. Los magueyes, plantas de inlin~os usos .CONASIO. Consullado en Inlernet en la pagina
http://www.conabio.gob.mxlbiodiversitas/agave.htm.

26 se reliere tambien a los centros mineros coloniales como importantes dinamizadores de la economia

;~p~~e~~ due~:r~~~~~~~u~~~~;~~~~~s·d:~r~~~~~~~ri~g~~~~~~~~~e.~~10~:I:~~aA~g~I~0~~t~:~~~fant~
Marxismo. Editorial Nueva Imagen, Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de
AntropologfaeHistoria, Mexico, 1980.p. 102



Segun Von Wobeser Gisela. "La hacienda azucarera en la epoca colonial" Primera

edici6n 1988,losestudiosde YampolskyMariana, sobre "Haciendaspoblanas" 1992y

Chevalierfrancois. Hacen unatipificaci6n de las haciendas en Mexico27 de acuerdoa la

especialidadenlaproducci6nagrfcolayde las condiciones que prevalecianen la

regi6n la tipificaci6n de las mismas estuvo de la siguiente manera; haciendas

azucareras, henequeras28
, pulqueras29

, ganaderas, tropicales, de los JesuitasJO
,

cerealeras, de beneficio, de la ciudad de Mexico3
', cafetaleras, tequileras32 yvinfcolas33

,

alascualesmereferiredemaneramuygeneral.

A diferencia de los anteriores cultivos y productos que podemos considerarlos como

ibericos, el tequila se agrega como un producto mestizo al patr6ndeconsumodelpafs.

A medida que las haciendas lograban expandirsus productostanto a nivellocal,como

regional ynacional se van conformando grupos de empresasque no cuentan con tierras

para los cultivos si no que se originan por la misma dinamica del capital que busca

integrarunapartedelacadenaproductivaatravesdelacomercializaci6ndelproducto,

taleselcasodeltequilaenregi6ndeJalisco.

"Zl Tornado el dia 2Bde Noviembrede Internet http://oncetv-ipn.neVhaciendas/episodios.htmhttp://oncelv
ipn.neVhaciendasfhacienbibliografia.hlm

'" ANCONA Riestra, Roberto (Coordinador), Arquileclura de las haciendas henequeneras, Bogota,
Universidad Aut6noma de Yucatan, 1996,221p

29 LEAL,Juan Felipe, Economia y sistema de haciendas en Mexico: la hacienda pulqueraen elcambio'
sigloXVllI,XIXyXX, Mexico, Editorial Era, 19B4.

3ll D1AZ, Marco, La arquiteclura de los jesuitas en Nueva Espana, Mexico,UNAM-IIE,19B2

31 EWALD, Ursula, Estudiossobre la hacienda colonial en Mexico: las propiedadesrurales del Colegio
Espiritu Santo en Puebla,trad.ypr61. Luis R.Cerna, Wiesbaden, AIemania, Franz Steiner, 1976,xix, 190
p.

32AGRAZ Garcia de Alba, Gabriel, Historia de la industria lequilera Sauza, Jalisco, Tequila Sauza, 1963 y
ACOSTA,Joseph Historia Natural y Moral de las Indias, enquesetratalascosasnotabiesdecielo, y
elementos, metales, plantas yanimaiesde elias. Y los ritos, yceremonias, leyesygobierno, yguerrasde
los indios. Imprasoporprimera vez en Sevilla, Espana, en 1590.

"CHURRUCA,AgustinP. Historia antiguade Parras. Parras, 19B9.



oscriollosymestizosquebuscaban una inversi6n viable en las deslilerfasdetequila,

un sin disponer de propiedadesagrfcolas; esta inversi6n en laindustria del tequila no

lrequerfasermuycuantiosa, porquealamanode los sectores medios de lasociedad,

puedeencontrarmayoresposibilidadesparalainstalaci6ndeunafabricadetequila.Su

Itecnologfapodfaserrudimentariayhastaimprovisable. Estaesunacaracterfsticaque

Ipennitiraalo largo de la historia, lavinculaci6nde rancherosypequenoscomerciantes,

,entreotrossectores,comoindustrialestequileros.

Una vez lograda la independencia de Mexico ante la nueva Espana, la anulaci6n de

algunasprohibicioneslegalesexistentesdurantelacoloniaycierta liberaci6n del

comercio, contribuyeron al crecimiento rente pero persistente de diversos mercados,

talescondicionesindujeronelestablecimientoydesarrollodenuevaszonasproductoras

demezcalylaexpansi6ndelcomerciodeltequila.

Como 10 destaca Longinos Banda: "Hace muchos anos que s610 la localidad de Tequila

posefa ese ramo industrial; pero posterionnente se ha generalizado en muchas

poblacionesdel Estado... ' (1982:187)

Las luchasagrariasylaconsecuentecreaci6n de ejidosen todoeIterritoriomexicano

se han interpretado como un fen6meno muy negative para los exhacendados y

particulannente para los duenos de la agroindustria tequilera que previamente habfan

gozado de gran preponderancia al grado de controlar hasta en dos ocasiones la

gubematura de Jalisco (Muria 1990). Rogelio Luna (1991:127) autor reconocido

nacionalmente y especializado en el tema de agave, recogenftidamenteesepuntode

vista, en su libro34 al interpretarel repartodetierrascomoepocadecrisisydefuerte

deterioroecon6micoquecondujeronalabandonocasitotaldelcullivo.

Esteautorhace una remembranza hist6ricaecon6mica de la agroindustriadeltequilay

sus hombres, en Jalisco. Enfatiza en el analisis de los procesos de formaci6n y

desarrollo de los grupos de poder econ6mico-polftico surgido en tomo a esa

agroindustria; analiza la sucesi6n de generaciones de empresarios, donde algunos

desaparecendelaconteceryotrospervivenatravesdesusherederoS,perobajo

"lUNA Zamora Rogelio. la Historia del Tequila desusRegionesysusHombres.CONCUlTA.1991



uevas formas de organizaci6n empresarial que surgen con los cambiantes contextos

hist6ricos. Abarca el periodo de la colonia y siglo XIX hasta 1980. La regi6ndeestudio

Jla ubica en Ameca, Amatitan-Tquila, de hecho, es una de las investigaciones mas

importantessobreeltema, lacualno hasidoabordadaporeconomistas,soci61ogosy

,antrop610gos, y ademas de que existe muy poca informaci6n especializada con el

estudio. EI autorse encontr6 con dos estudios: uno, con una monografia hist6rica de

caracter biografico de una de las empresas tequileras, esta obra olvida el contexte

socioecon6mico del cual se desenvolvia la familia de empresarios segun Garcia Agraz

1963. el otroestudio es de Jose Marfa Muria (1975) que se refiere al desarrollo de las

empresasy empresarios. EI trabajo se analiza desde la perspectiva del proceso de

adaptaci6n de laempresayeltipodemercadoquedomina,lacambiantearticulaci6n

comercial entre eltequila, como producto principal de la regi6n ylosmercadoslocalesy

regionales, asf como el mercado nacional y mundial. EI enfoque corresponde en

general, a la concepci6n de los empresarios como individuos concretos, con

capacidadesyvirtudes para los negocios. pero sie~pre ubicandolos en un contexto

hist6ricodeterminado. Una de las corrientes historiograticas que analiza estosprocesos

de formaci6n de las grandes haciendas y los grupos de dominio en el siglo XIX, estudia

loshacendadostradicionalesquesoloaprovechanunapartedesupropiedades ya que

haestoslesgustabavivirenloscentrosurbanosynoensushaciendasyconsus

propiedadesadquirfanstatusyprestigio(comolasmaicerasylasganaderas)estaban

masvinculadasal proceso de acumulaci6n, via especulaci6n con los preciosy ligadas

algunasconlosmonopolios.

EI articulo de Oribe Adolfo (1994)35 propone un nuevo modele de naci6n para el campo

que dapordescontado que no habra variaciones en varias tendencias que considera

irreversibles: a) un Estado adelgazado, menos intervencionista y solidario; b)

organizacionesdeproductoresexpuestasallibremercadoyalacorTipetencia; c) una

economiaregidanoporlospreciosjustossinoporloscostosrelativos;yd)unmanejo

financiero basado en laproductividady rentabilidad que diferencialosvaloresatribuidos

alingreso,lospagos,elcreditoyelcapital.

:SORIBE,AdOlfO"Ruralidad Mexicana: Una Respuesta para fin desigloenRevistaEstePafs#45.p.45-



En relaci6n al de Gabriel Torres EI barz6n del agave36. Este documento analiza las

experiencias recientes de los productores ejidales de mezcal que remataron en la

constituci6n de EI Barz6n del agave, el objetivo central es reconstruir los contextos de

trensici6npolfticayreestructuraci6necon6micaenlosquesurgeestanuevaexpresion

de lucha social barzonista. EI argumento de este documento gira en torno ados temas.

Elprimerobuscaexplicarc6mosehageneradoen losultimosanos una agroindustria

tequileramuyrentablequedespuntaentiemposdecrisiseconomica.Setratadeubicar

las fuentes del enriquecimiento repentinodealgunasindustrias tequilerasorientadasa

la exportaci6n (Cuervo, Sauza, Orendain) que han aprovechadotanto las condiciones

locales como las intemacionales. Esdecir, se pregunta hasta que grade los agentes

trasnacionalestequilerosvanimponiendocondicionesenlaplaneaciondelaproduccion

ya sea por las modificaciones de las practicas de cultivo 0 por sus metodos de

comercializaci6n. Segundoconectalaexplicaciondelprocesodeenriquecimientodela

agroindustriacon el empobrecimientoydescapitalizacion que afecta a la mayorfa de

productoresagaveros (ejidatariosy pequenos propieta'rios) que surten de materia prima

ala agroindustria tequilera; esto implica caracterizar los fen6menos de resistencia

particularesygeneralesqueplanteancambiosenlaorganizaciongremialypolfticapara

apreciarcomoseconsensan los acuerdos socialessobre lasformas de regulacion de la

comercializaciondelmezcalylaproduccion de tequila. Esdecir, se requiereentender

lasinterrelacionesqueexistenentreel intermediarismo, lasobreproduccionagavera,la

bajade precios yotras formas de despojoque se reflejan en diversos momentos de

negociaci6nyparticipaci6n politica. EI documentoconsta de tres apartados: el primero

aportalosantecedentesparaentenderlaintegracion/desintegraciondelaproduccion

de mezcal ydetequila a partir de los procesos agrarios. Ademasaporta elementos para

identificareltratoprivilegiadoalosejidatariosylapresenciadel Estado benefactor en la

region. EI segundo da seguimiento a la "guerra del agave" y refl~xiona sobre las

transformacionesde los actoreseinstitucionesqueentranenjuegoyponelos

elementos para caracterizarel pactosocial regionalalcanzado sin Estadobenefactorni

ejidatariosprivilegiados.Eltercerapartadointerpretalossignificadosdelconflictoysus

efectos economico-polfticos. EI autordel articulo, se enfrenta a situaciones de indole

36 TORRES Gabriel. Elbarz6ndelagave: plusvaliaysobreproducci6nenunconlextodeglobalizaci6n.
Ciesas-Occidenle.



diversa, realiza unaserie de entrevistas a los actores de ese momentocomo lofueel

dirigente del barzon agavero (Julian Rodriguez 1997), Presidente del Consejo de

Administraci6n de la Uni6n de Ejidos (Jaime Hemandez), Gerente del Banco Agricola

(Ram6n Padilla), entrevista con Rafael Ontiveros (Enero 23 de 1997) intermediario que

trabaja para varios industriales, asi como los comentarios de la investigadora Ana

Guadalupe Valenzuela, EI Financiero, interpretaciones de Agustin del Castill037
•

En cuanto a la Editorial de la Revista mensual "Abriendo Surcos" que publica

ASERCA38 cuenta con una serie de colaboradores que hacen sus escritos de acuerdo

con loslineamientosdelainstituci6n, aunquetambienreciben colaboracionesexternas

cuyocontenido e ideas no necesariamentecoinciden con la instituci6n y aun asfson

publicadas. Esta revista da cuenta del comportamiento de la producci6n nacional del

agavetequilero,dondesehace unanalisissobrelasituaci6n que guarda este sector,

resaltandolosaspectosimportantesdeproducci6nycomercializaci6ndelproducto,asi

comoelpanoramaquesevislumbraenelcortoplazo:Los trabajosqueseanalizanse

dandesdelaperspectivainstitucional,esdecir,secuentasolocon la informaci6nque

sereportaporpartedelosagricultoresyenfunci6ndeellosseefectuanlosanalisisde

lascolaboraciones.Aunquetambienenocasionesrompenconelesquematradicional,

parapoderanalizarelcomportamientoquehatenidolaproducci6n mexicanadel agave

ytequila.

2.3.1. EI proceso de apropiaci6n silenciosa del agave azul por empresas

trasnacionales y su impacto en Nayarit.

En entrevista hecha a Rogelio Luna en eldiario La Jomada, (4demarzode2004)enel

Simposio Intemacional lIevado a cabo en Yucatan, donde sa analiz6 el tema "Los

agaves de importancia econ6mica en Mexico" dijo que avanza la tendencia

desnacionalizadora;laindustriatequileranacionalatraviesadesdehaceariosporun

procesodeapropiaci6nsilenciosadegrandesconsorciosextranjeros,auguranqueen

10 arios las trasnacionales controlaran 90 porciento, asi mismo, dijo desconocer las

millonarias ganancias que obtienen consorcios dedicados a la comercializaci6n del



equilayalaproducci6n del famoso agave azul,delcual seextrae practicamentepura

labebida,'peroestanbuennegocioquelamayorpartedelasvariedadesdeestelicor

se exportan a Estados Unidos y a Europa" a granel (no envasado de origen). a fin de

,que sean embotelladas y etiquetadas con sus propias nonnas de calidad y marca.

Indic6quetrasunperiododedosaiios-2001 y2002-dedecrementoproductivo.debido

alaescasezdelagaveazul,laindustriadeltequilarepunt6en2003,hastaproducirmas

de150millonesdelitros,peroque,detodasmaneras, no alcanzo 10s niveles del 2000,

cuandoseextrajeron181.6millonesdelitrosdelamateriaprimadeImaguey.

En los dias de crisis de la producci6n de agave las firmastequileras recurrieron a la

compra de piiiasde henequen en Yucatan,ytambien a ciertotipo de agave del norte

delpaisque,mezcladoconcaiiadeazucar,derivoenunabebidaconmenosde51 por

cientodeagaveazul.

Con relacion a laconfonnacion de losgrupos estrategicos39 que controlan la industria

del tequila, yporconsiguientelaplantaciondeagave, Juan Gabriel Goddar4O,hace una

division de ellos. Este estudio, no se hizo a partir del tamaiio 0 del tiempo en el

mercado, sino eligiendo aspectos c1aves de la estrategia empresarial que a su vez

determinan todo un conjunto de caracterfsticas en cada grupo. De las diferentes

agrupaciones posibles se decidio que la mas esclarecedora para estudiarel cambio

industrial era la identificacion de cuatro conjuntos de empresas que controlan el

mercado estos son: grupo I Empresas ligadas al capital Transnacional (Sauza. Cuervo).

grupo II Empresas tradicionales (Herradura y Cazadores), grupo III Empresas

artesanales (EI Tapatio y la Gonzaleiia) y Grupo IV Nuevas empresas (Oestiladora los

MagosyTequilaO' Reyes).

Estahistoriadeentradaalmercadoycambioestrategico, sinembarg~: no es nueva, ni

10 son los actores que participan en ella. Porter Michael relata como en 1960, la

industria vitivinfcola estadounidense estaba compuesta principalmente por pequeiias

39 Los grupos estratl!gicos dividen a las empresas en conjuntos que comparten un numero de
caracterfslicas crlticas que, ensuma, fonman una eslrategia compeliliva.VerPorter, op.cit.,pp. 129-155,
para una excelenteexposici6nsobre losgruposestratl!gicosysu analisis.
40 GODDARD, L6pez John Gabriel. EI Exito del Tequila, CONACYT, Mexico D.F.• 199B



empresasfamiliares que producfan vinos de alIa calidad que se vendianenmercados

de la regi6n. Habra muy poca publicidad 0 promoci6n, escasas compaiifas lenian

Icanalesdedistribuci6nnacionalesyelfococompetitivodelamayoriadelasempresas

,enlainduslriaeraclaramentelaproducci6ndevinosfinos.

Hay que deslacar que aun cuando Sauza y Cuervo son casos exitosos, hay tambien

intenlos fallidos de empresas mexicanas que se asociaron con distribuidoras

extranjeras,comoocurri6en la alianzaentre las destilerias "La Martineiia", "La Azteca"

y "La Rival", de "Roberto Ruiz" y "Seagram's", a final de los sesenta.

AI respecto, Rogelio Lunaescribe: "Elconveniofinnado establecia que don Robertose

comprometia a vender a Seagram's un promedio de 6,000 litros diarios. Don Roberto

fue muycrilicado poraccederafonnartal sociedad, sin embargo acept6 en virtudde

que alravesaba por una dificil situaci6n financiera41
" pero "Ia presligiada empresa

distribuidoraresult6serunfracasocompletotresaiiosdespues.Si los Ruizatravesaban

momentos diffciles antes de formar la sociedad, posteriormente alcanzaron la ruina casi

total. Estos industriales cumplieron con 10 pactadoentregando laproducci6n estipulada

en el convenio, perc Seagram's atravesaba por serios problemas gerencial

adminislrativos, por 10 que tuvo muchas dificultades para distribuireltequila,elcualse

acumulabaenbodegas.ProntoseanuI6Iasociedad42
".

Resumiendo, la industria dellequila, ha tenido una gran canlidad de estudios, que

informan y dan cuenta de una explicaci6n cientifica de por que ha tenido sus

variacionesenelmercadoyc6moellahapenetradoendistintoslugaresdelplanetaa

travesde ladiversidad de bebidas que ofrece al consumidoryc6moestasempresas

trasnacionalessehanestadoapoderandodeeslabebidaquerepres~ntaunemblema

quedistingueaMexicoanteelmundo.

A partir de la fase neoliberal (1987) en los u~imos tres sexenios, la politica de

privatizaci6n de algunasfunciones del estado,sehan hechopresenteenlaactividad

agricola de Mexico. Esta acci6n se refierea la privatizacion deIlerrenoejidal; queataiie



loscampesinosdel pafs, en el sentido de obtenerun titulo de propiedad del terreno

como parte de la modemizaci6n agraria y en la recta final del Tratado de Libre

IComercio (TLC) que entra en vigor el primero de enero de 2008. En esle caso, el

gobiemo de Salinas de Gortari oper6 la reforma del ejido, pretendidamente para atraer

lainversi6nprivadaalcampo.

Elcampomexicanohapasado porunprocesodecertificaci6ndetierras, a fin de dar

certidumbre al agricultor para poder ofrecerla como garantia al tramitar un credito

bancario, o bien paraformar una sociedad mercantilyasicombatir elminifundismo.

En estesentidoanalizo los resultadosobtenidos porellevantamienlodela informaci6n

en donde resaltan tres cuestiones fundamentales; que son analizadas en cada

apartado: primero, laspracticaslocalesoperadasporlacertificaci6nagraria,comoparte

fundamental para la lIegada de la empresa Agave Azul S. A. de C. V. a Nayarit

principalmente en Santa Maria del Oro. Esta empresa entro en contacto con el

comisariadoejidalylideresnaturalesdelaregi6nafindelograrconvencerloscontaban

contitulosdepropiedad,paraquelerentaranlatierrayentraranala plantaci6n de

agave azul. Para asitenergarantia juridica y proceder ala renta de mismas. Cabe

aclarar que quienes realizaron contratos o convenios con estaempresafuerontodoslos

productores entre organizados e independientes; segundo las dos modalidades de

contrato:larentadetierrasyelhabilitamientoconparticipaci6nenlacosecha;ytercero

los creditos otorgados a los agricultores via Caja Solidaria de Santa Maria del Oro, los

cuales han repercutidode manera seria en el sene de lasfamilias. ademas, trata de

reconstruir en buena medida el contexte en que retoma el agave a Nayarit con la

expansi6n de la Zona de denominaci6n de Origen a la cual pertenece Santa Maria del

Oro.

2.3.1.1. Certificaci6n agraria y pnictica local en Santa Maria del Oro

Desde el inieio de 1992 y hasta abril2002, apenas el uno por ciento de la super/ieie

ejidal del pais se eonvirti6 en terrenos privados suseeptiblesde venderseode



sociarse, con base en la reforma eonstitueional que permitfa su privatizaci6n y que

stabaenesemomentoeumpliend010anos43
.

a modifieaei6n buseaba que el ejidatariofuera "dueno de su tierra", para as! poder

frecer1aeomogarantfaaltramitaruneredito baneario, o bien para formar una soeiedad

ercantilyasieombatirelminifundismo.

n 10 anos, apenas se han formad053 soeiedades mereantiles, quetienen 0.2 por

ientodelasuperfieieejidalyeomunal,ydeesassoeiedades,eI6o poreiento se han

interesadoenlastierrasdeeineoentidadesfederativas.

Aetualmenteexistenanivelnaeional,endominioplenomil948nuc1eos agrarios (ejidos

yeomunidades), que representan 4.9poreiento de los nueleosagrariostotales, (en

Ipromedio son 2,903 Nucleos Agrarios) eon 486 mil heetareas44 mientras que en Nayarit

solos existen 409,y para la DOT de la entidad son 139nueleosagrariosquerepresenta

un 34 por ciento eon respeeto a la estatal, e~n una superfieie medida de

380,611heetareas de las euales solo tienen eertifieadas 370,633 hectareas. Para el

easo de estudio, Santa Marfa del Oro euenta eon solo 16ejidosyunaeomunidad,que

sumados son 17 nucleos agrarios, eon unasuperficie medida de 59,865 heetareas de

laseualess6loseeertificaron(regularizaci6ndelatenenciadelatierra),afebrerode

2005, 46,426hectareas. (Vercuadro no. 2.1).

Con relaci6n aeste apartado, se sabe que desde tiempos anteriores el agave azul ha

sidotrabajadoporlosagricultoresnayaritas,dondehaestadopresenteporespacios

relativamentecortos,unodeelloslopodemosejemplifieareonlaespecializaei6n de las

haciendas, caso concreto, "San Cayetano", "San Leonel" y "Tequilita", por mencionar

algunas. Esta practica de cultivo termina con la reforma agraria implantada por el

presidenteypasaa laconformaei6n de losejidos, para luegodarun retirotemporalde

aproximadamente 30 anos, y retornaren losanossesentayprincipiode lossetentas;

aparentemente vuelve a desaparecerde la escena agricola y regresa nuevamente a

43 Reforma,pagina1/8,viemes6dediciembre2002.

"Op.Cil.



disiparse este cultivo. Finalmente, a mediados de los noventa retoma nuevamente el

agave a Nayarit, cuando esteforma parte de una zona protegida aniveI mundialparasu

'siembra,dandoleasfcertidumbrealaplantaci6n.

Nucleos Agrarios en la Zona de Denominaci6n de Origen del Tequila en Nayarit
An02005

Cuadrono 21
Munlclpios Elidos Comunidade Total Superficie Superficie Superficies

Nucleos certificados medida certificada
Agrarios

25390
16986

23362

46,426

40,414

28,829

28,655
19,391
25,590

59,865

1,401,0521,147,981

43,943 35934

10
8
12

327

9

10
10
17

02
01
01

08
09
16

Nayarit 363 39 402
Ahuacathin 9 1-----=-0---+--90---

Amallan
de canas
Ixtlandel
Rio
Jala
Xalisco
San pedro
Lagunillas
Santa
Maria del
Oro
Tepic 133,924

Fuenle. ProcuradunaAgrana, Delegaclon Estalalde Nayanl,Oflc10 No. DN-SDO/23/2oo5 de fecha 04 de
febrero de 2005. Catalogo de Nucleos Agrarios (CINA). Sistema Interinstitucional de Seguimiento,
Evaluaci6n y Control (SICEC) del Programa de Certificaci6n de Derechos Ejidales y T~ulaci6n de Solares
~:anos (PROCEDE), al 31 de diciembre del 2004. Agenda Econ6mica Nayarit, Edici6n 2005. Pp.59-70 Y

on estamedida, las empresastequilerastienen una certidumbrejuridica para realizar

inversi6n en el campo agricola, especialmente parahacercontratosdearrendamientoy

abilitamiento,oen otros casos como loses el comodato, afinde lograrplantaragave

azul, para en caso de incumplimiento de dicho convenio por parte del agricultor, el

empresarioindustrial haga 10 conducente de manerajuridicacon eI contratoymantener

amarrado al campesino y lograr sus prop6sitos; primero, tomando en garantia las

escrituras para acopiarse y segundo manejar una rentamas baratay!obajarelporcentaje

_departicipaci6nqueletocaalagavero.



ra entender esta situaci6n, primeramente tendrfamos que admitir como esta

nfonnada la comunidad en su lonna socioecon6mica y polftica45 y segundo analizar los

ostipos de convenios entre agricultory la empresaagave azul.

2.3.1.2. Macrolocalizaci6n de los agaves azules de Nayarit.

La Zona de Denominaci6n de Origen del tequila en el Estado de Nayarit se encuentra

confonnada por 8 municipios: Ahuacatlan, Amatlan de Canas, Ixtlan del Rio, Jala,

Xalisco, San Pedro Lagunillas, Santa Maria del Oro y Tepi~ (Vease Figura No.2.1) los

cualessedesglosanacontinuaci6n

1.-Ahuacatlan

2.-Amatlan de Canas

3.-lxtlandeIRio

4.-Jala

5.-Xalisco

6.-San Pedro Lagunillas

7.-SantaMarfadeIOro

8. Tepic

Figura No. 2.1. MuniciptoscomprendidosdentrodelaZonadeOenominaci6nde Origendel Tequila en el Estadode
Nayarit.

~~~I~~t~~c~~~~~:1 tS~~~i~~ ~~i~~~~~, Ys:~~~:r~~~~O G~~~;~~~:6~~b~~~~I~P~~i;~~~~S ~u~~Y~~~
de Mexico. Tomo "Los Municipiosde Nayarit".



Superficie, plantas, productores y predios de agave en la DOT de Nayarit46

Cuadro2.2

Hectareas 6,710
INumerodeplantas 33,269,507
Porcentaje de la DOT. 6.60 %
NumerodeProductores 648
Numerodepredios 2,018

Fuente:ConsejoReguladordeITequilaUuni02005)

2.3.1.2.1. La microlocalizaci6n de los agaves azul de Santa Marfa del Oro

EI Municipio de Santa Maria del Or047
, (Vaase Figura No. 2.2) Representa el 3.92% de

la superficie del Estado.48 Los principalescultivosen orden de importanciason, maiz

caiiadeazucar,cacahuatesorgoyagaveeltipodetenenciadelatierraesmayormente

ejidal,propiedadprivadaytienenunacomunidadhuichola.

De acuerdo con las cifras del CRT, aste municipio inici6 plantaci6n de agave en 1999

con 333,204 plantulasycontaba al2006con 5'849,340distribuidosen429 prediosy

entre 444 productores de agave azul en elmunicipio; de loscuales 236 son productores

independientes.

FiguraNo.2.2 Localizaci6ndelMunicipiodeSantaMariadelOro.

'" Fuente: Consejo Aeguladordel Tequila (junio 200S)

;s~~~~c~~~~~r~~~~~~~:i~:~:~Ni~;~~~:~;:~~~~~£~:~t~r~h1~:~'~~le~F??~;!~3~~~~~
geograficas son: al Norte 21"37', al Sur 21 'OS' de latitud norte, al Este 104'24', al Oeste 104'48' de

~7~i}e~~~t~stadrstico Municipal, Santa Maria del Oro; Gobierno del Estado de Nayarij. INEG!. Edici6n



2.3.1.2.2. Datos Geoeconomicos de Santa Maria del Oro

De acuerdo con las cifras del INEGI49
, Santa Marfa del Oro, tiene una extensi6n

territorialde912.90km2que representaneI3.31%delterritorioestatal,ocupandoel

decimolugarestatal.Cuentaconbosquesdepinoyencino,quecubrenlamayorparte

de su territorio. Las tierras lIanas son de vegetaci6n escasa. En buena parte del

municipiose encuentran especias, tales como: venado, tigrillo, pequenos roedoresy

otrasespecies acuaticaspropias de la regi6n.

EI municipio esta constituido principalmente por zonas de tipo mineral y forestal,

susceptibles de explotaci6n. Destaca su hermosa laguna localizada en 10 que, se

supone,fuecraterde un volcan.

De acuerdo a los resultados que present6 elll Conteo de Poblaci6n y Vivienda en el

2005, en el municipio habitan un total de 1,062 per~onas que hablan alguna lengua

indigena, que representan eI4.28% de la poblaci6n municipal, de los cuales 777 son

Huicholes.

2.3.1.2.2.1. La Evolucion Demografica en Santa Maria del Oro

En 2000 secont6 con una poblaci6n 20 849, en 1995 setenian 20,714 habitantes, en

tanto queen 1990seregistraron 19,181. Lo anterior representa unatasade crecimiento

promedio anual de 1.37%. En los anos de 1960, 1970, 1980, los registros censales

fueronde 12,592, 15,250y 18,803 habitantes, respectivamente, teniendo una tasa de

crecimiento de la poblaci6n de de 1960 a 2000 de 1.6 % anual, Su densidad de

poblaci6n es de 23 habitantes porkil6metro cuadrado. EI 49.7% de sus habitantesson

delsexofemenino.

De acuerdo a los resultados que presento elll Conteo de Poblaci6n y Vivienda en el

2005, el municipio cuentacon un total de 21,688habitantes.loquenosdaunatasade

crecimientopoblacionaldel4% deI2000aI2005,cuandolamediaestatalestaa.6%

.9 INEGI.CensosdePoblaci6nyVivienda,1960-2000.ConteosdePoblaci6nyVivienda,1995y2005
Cifrascorrespondientesa lassiguientesfechascensales: Bdejunio(1960); 2Bde enero(1970); 4 dejunio (19BO); 12
de marzo (19901; 5de noviembre (1995); 14defebrero(2000)y17deoctubre(200S)



2.3.1.2.2.2. La vocaclon agrIcola del Municipio de Santa Maria del Oro.

En cuantoalaagriculturasecultivanen el municipio 20.144.75 hectMeas, lascuales

representan el 5.8% de lasuperficiesembradaen el estadoy el 7% del valor de la

producci6n.Lastierrassondetemporalen96%yderiegoen4%.Elprincipalcultivoes

el maiz, ocupandoel 56% de lasuperficiesembrada, 10 que ubicaal municipioenel

principal productor de maiz del estado y en el tercer productorestatal de cana de

azucar. Es el segundo productor estatal de cacahuate. Estos tres productos ocupan el

95% de la superficie sembrada del municipio, cuentacon 5.5 millones de plantas de

agave ocupa el segundo lugar con respecto a los municipios que comprenden la

denominaci6ndeorigenenlaentidad.(Vercuadrono.2.3)

Plantas de agave azul en laentidad pormunicipio 2006

MUNICIPIO TOTAL

Ahuacatl<in 5,653,277

Amatlan de Canas 1,832,385

Ixtlan del Rio 5,183,113

Jala 1,088,499

Xalisco 464,720

San Pedro La unillas 8,474,652

Santa Maria del Oro 5,849,340

Te ic 4,723,521

TOTAL 33,269,507

FUENTE: Elaboraci6n propiacon datos del CRT y SAGARPA

De acuerdo con el investigador de la UAN, Gilberto Gonzalez RodriguezSO senal6 en el

ano 2006, de las 100 mil hectareas dedicadas al cultivo de maiz en Nayarit, 5610

quedan 36 mil y de estas 5610 la mitad es comercializada, el rest; es destinado a

forraje. Laescasezdemaizanivel mundialysuempleoparalaproducci6ndeetanol

gener6 encarecimiento y escasez de producto alcanzando sus consecuencias a

agricultoreslocales,algradoqueconsideranvolverasembrargranosbasicosyobtener

:a~~~~~~~e~~;;~~~Ze~I::Oe~~r~U~;h~li~:Ci~Ss~~r~ad~ln~:~~~~du~U~~~u~r;:,ac~~~n~t~~;~'s~e~::I~:
saberes locales ypracticas agricolas·. Zapopan, Jalisco, Mexico. 2006.



precios rentables; sin embargo estasexpectativas s610 podran serconfirmadas hasta

dentrodedosotresanos.

Otradelaspracticasecon6micasquesedesarrollael municipio, es laGanaderiaque

computaba 76,802 hectareas, detalla con 27,280 cabezas de ganado bovino, 41,445

cabezas de porcino, 1,769 de equino, 1,178 de caprino y 479 de ovino. En apicultura

tiene 880 colmenas y en avicultura con 1'573,315 aves para came y huevo. Es el

segundo productorporcino mas importante del estado, eltercerproductoravicolayel

segundo productorde huevo, despuas de Tepic. Concentra eI6.8% de la poblaci6n

ganaderadelestadoyeI16.5%delasaves.

La actividad pesquera se concentra principalmente en la laguna de Santa Marfa del

Oro,dondesecuentacon una organizaci6n de pescadores a escalacomercial,parala

atenci6n del turismo. Se cuenta con rios y arroyos donde sa practica la pesca de

autoconsumo. La producci6n es aproximadamente de.6 a 8 toneladas al ano de tilapia,

mojarray pescado blanco.

de acuerdo con la informaci6n del INEGls1 en cuanto a los bosques son 3,197

hectareasen lasquepredominael pino, elencinoyel huanacaxtle, cuyovolumen de

aprovechamiento esde 8,160 m3 de rollo que representan eI4.3% del total estata!.

Para la explotaci6n del recursoforestalse precisaconunidadesdeproducci6n.

Hay yacimientos de oro, plata y plomo. Las minas principales se localizan en Real de

Acuitapilcoyel ejido La Labor. Esta actividad es realizadaporgambusinos, aunque se

cuentaconungranpotencial

En el sectorsecundario en esta materia, destaca la industria de la construcci6n, los

alimentos y bebidas, fabricaci6n de muebles, de fabricaci6n de--piloncillo y las

tostadorasde cacahuate.

Elcomercioesunadelasactividadesbasicasdelmunicipioyaqueconcentrael19%de

lasactividadesecon6micas,son1,185establecimientosdediversosgiros,deloscuales

37 % son al por mayor y el resto al por menor. Podemos encontrar expendios de

"INEGl.lIConteodePoblaci6nyVivienda2005.Mexico.



productos de primera necesidad, alimentos y bebidas, insumos agricolas yarticulos

para el hogar, ademas de contarcon bodegas de almacenamientopara granos.

La Poblaci6n Econ6micamente Activa por Sector (P.E.A) representa el 23% de la

poblaci6nmunicipalesdecir4,988trabajadoresysedistribuyedelasiguientemanera:

en elsectoragricola,el63.8% que equivalea3142productoresdelcampo;enelsector

manufacturero, el 11.6%; y en el sector servicios el 21.3%; el restante 3.3% en

actividades no especificadas. Se estima que eI15.8% de la poblacion total en el

municipio, correspondea lapoblaci6n urbanayel 84.2% a lapoblacion rural. Comoel

municipio es predominantemente agricola, se tienen subempleo y fenomenos

migratorioshaciaelvecinopaisdelnorte.

Sinosconcentramosal sector agricola dondetrabajanalrededorde3,142agricultores

deloscualeselmunicipiotienedestinadosalaplantaciondeagaveen un total de 444

10 que representa un 14%deloscuales236sonpro~uctoresindependientes, esdecir,

quenotienenrelacionalgunaconempresastequileras yrepresentanun53%deltotal

deellos.

2.3.1.2.2.3. La composicion social del municipio de Santa Maria del Oro

Las principales localidades del municipio son: Santa Maria del Oro con 3,314

habitantes, La Labor con 2,188; EI Ahualamo con 1,681; San Jose Mojarras con 1,586;

Chapalilla con 1,534; y Tequepexpan con 1,113 habitantes. Estas comunidades

representan el 55% del total de lapoblacion. Hay9010calidadesmas,diseminadasen

la sierra del municipio, en las que radica el 45% restante de la poblacion. La mayoria de

ellasse han insertadoen laplantacion del agave azul como practica productiva.



Capitulo III. METODOS V TECNICAS DE INVESTIGACI6N

Iintroducci6n

Paraanalizaralguntipodeproblemaesnecesarioestablecerlapauta de investigacion

y determinar una buena eleccion de lametodologiayconseguirel finesperado.

Esta investigacion, al estarpensada en gran medida para determinar los factores que

han dado origen alfenomenoyexpansion del agave en el municipio de Santa Maria del

Oro Nayarit, asf como la problematica socio-economica en que se encuentran los

agaverosydescribirla setuvo que involucrardostiposde recolectade informacion, de

acuerdoconelambitoylosobjetivosquesepersiguen esdecir,fuedocumentalyde

campo.

3.1. La investigacion documental

Lainvestigacion documental permitiocapturarlasexperienciasdeestey otroscultivos

que han logrado insertarseen la dinamica de la produccion,queayudo a entenderlos

diversosprocesosyfunciones porlosque han pasadolas regiones deestudioyque

contribuira a una mejor interpretacion de la realidad. Loanterior se realizo a traves de

consulta bibliogriifica. Textos especializados en el tema agavero, "La Historia del

Tequila de sus Regiones y sus Hombres" artfculos de periOdicos, como la Jomada,

Reforma, el Universal y locales como Meridiano, Realidades, Enfoque, Estadfsticas que

genera el Consejo Regulador del Tequila, INEGI, revistas documentales como Proceso,

Entrepeneur, Vertigo, Abriendo Surcos, entre otras; documentacion oficial, como la de

SAGARPA, Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit, Integradora de Agave

Otilio Montano; de empresas privadas como la Industrializadora Integral Desarrollo

Empresarial Agricola, (IIDEA) y paginas de Intemet.

3.2. La investigacion de campo.

- La investigacion de campo, por su parte a traves de diferentes tecnicas (como la

entrevista, la encuesta para recabardatos sobre nuevos procesosde cultivos,

observacion de casos pertinentes de estudio, gruposfocales, fotograffas) se presentan



nanexos, para ello el analisise interpretaci6n deesos datos sera primordial ademas

de propiciar un mayoracercamientoa larealidadquesevive.

Encuantoaltratamientometodol6gico,convieneseiialarqueestaesunainvestigaci6n

empiricoanalfticoyaque registra, organiza, analizae interpretala naturalezaactual del

'fen6menoasicomosusprocesos; esdecir,elalcancedeestainvestigaci6npermitira

una interpretaci6n de dicho fen6menocomo consecuencia del conocimiento sabre el

mismo.

En este sentido, BungeS2 caracteriza el metoda cientifico par ser factico; es decir,

intenta describir los hechos de la realidad empirica tales y como son,

independientementedesuvaloremocional,trascendentalyracional,porqueexplicalos

datos mediante las hip6tesis y no los expone meramente, los incluye dentro de una

teoria; es analitica ya que trata de entender el fen6meno en terminos de sus

componentes; verificable, el conocimiento 5610 es cientifico si supera las pruebas

empiricas, siestefracasaen lapractica, fracasaporcompleto; essistematicoyaque

sepreocupaporentrelazarlasideasdeunamaneralogica.

La obtenci6n de los datos de la investigacion sedesarroll6 en dosfases; primero, se

realizo una observacion a traves de varios recorridos poria zona de denominacion de

origen del tequila, para conocer la problematica socioecon6mico de los productores

independientes del agave azul del municipio de Santa Maria del Oro; segundo en

funciondeello,describoyanalizoaltemativasdeposiblessolucionesquecoadyuven

en el desarrollo de la region.

3.3. Las tecnicas de investigacion

Comoyasemencion6,elpresentetrabajoestaraapoyadoenlautilizaciondelatecnica

deinvestigacion de campo ya que se hace necesariorecabarinformaci6ndirectamente

enellugardondeocurreelfenomeno,yrecurrirconlosquelehandado vida al mismo;

es decir, can los agricultores, estudiosos, autoridadesy la misma sociedad. Una vez

:~~~~E, Mario A. La investigaci6n cientifica. Su estrategia y su filosofia. ano 2000 Mexico: ed. Siglo XXI



·obtenido los datos se ha hecho usode otra herramienta: laestadistica, nosayuda a la

""colecci6n,estudioeinterpretaci6nde los datos obtenidosenelestudio.

3.3.1. Tamaiio de la poblaci6n de los productores independientes de agave azul

La poblaci6n esta determinada porel conjunto de productores independientes de agave

azul en el municipio de Santa Maria del Oro, de acuerdo con el padr6n deagaveros,

obtenidodelaintegradora"OtilioMontano"hay444productoresdeloscuales236son

productores independientes y se encuentran distribuidos en las siguientes 14

localidades: Cerro Blanco, Tequepexpan, EI Ermitano, EI Torreon, La estanzuela,

Miguel Hidalgo, Mojarras, Real de Acuitapilco, Zapotalito, Colonia moderna, Rincon del

calimayo. Santa Maria del Oro, Chapalilla, San Leonel y el Buruato.

3.3.2. Tamaiio de la muestra

Para determinar el tamano de la muestra, Hernandez Sampieri53
; senala que cuando los

datos son cualitativos; es decir para el analisis de fenomenos sociales 0 cuando se

utilizan escalas nominales, para verificar la ausencia 0 presencia del fen6meno a

estudiar, recomienda la utilizacion de una formula; verAnexono.1 paradeterminarel

tamano de la muestra. De acuerdo con la formula el tamano de 1a muestra resulto de

148;esdecirpararealizarlainvestigacionsenecesitaunamuestrade 148productores

de agave azul.

n'
n=l+%

Donde:

N=236, poblacion de productores de agave azul

Confiabilidad90%

Se=errorestandar=.015%

= diferencia entre la media poblacional y media muestral (U - X)

53 HERNANDEZ, Sampieri R. Melodologfa de la Invesligaci6n. Mexico. Ed. Mc Graw Hill. 2003



'02 = (se)2= varianza de la poblaci6n = (0.015)2=0.000225

52 = P (1-p) = varianza de la muestra= 0.9 (t- 0.9), donde Up" en terminos de

Iilrobabilidad

Porloque:

n'=s2/02= 0.09/0.000225=400

n=400/1+400/236 = 148.425

Aplicando la formula, el tamano de la muestra qued6 en un total de 148 encuestas.

3.3.3. La distribuci6n del tamano de la muestra

La estadfstica permiti6 hacer uso del metoda de muestreo, a traves de la tecnica simple

alazarconreemplazodentrodeunconjuntodedatossegunloquesedeseeencontrar.

La muestra, en cuesti6n se selecciono aleatoriamente de una poblaci6n que nos

permite obtener un universe importante, para que nos generalice los resultados y asf

obtenerun mejorcampodevisi6nsobrelaproblematicaquequeremosconocerpara

lograrobteneropcionesexplicativassobrelamisma.

Una vez obtenido el tamano de la muestra, el criterio utilizado fue con un padr6n de

productores de agave azul, por localidad, proporcionado por la Integradora "Otilio

Montano" dondecontieneun numeroconsecutivoporproductorylocalidad,elmetodo

utilizadofuealeatoriasimplecon reemplazo,porcadaunadelaslocalidades,tratando

de quetengan lamismaprobabilidad de serseleccionado, quedanc16 de lasiguiente

manera: (cuadro no. 3.1). Cerro Blanco, Tequepexpan, EI Ermitano, EI Torre6n, La

Estanzuela, Miguel Hidalgo, Mojarras, Real de Acuitapilco, Zapotalito, Colonia Modema,

Rincon del Calimayo, Santa Maria del Oro, Chapalilla, San Leonel y EI Buruato.



Distribucion del tamafio de la muestrapor localidad

Cuadrono.3.1

~~~i~J~n~~~~~r,::,~~n:~~c,acon datos obtemdos dela Integradora

Localidad Productores T.Muestra
Cerro Blanco 16 10
Te ue exoan 34 21
EI ermitafio 22 14
Eltorreon 6 4
Laestanzuela 2 1
Mi uelHidal 0 14 9
Mo'arras 8 5
Realdeacuita ilco 1 1
Zaootanito 7 4
Coloniamodema 66 42
Rincondelcalimavo 9 6
Santa Maria del Oro 21 13
Chaoalita 2 1
San Leonel 27 16
EIBuruato 1 1
total 236 148

3.3.4. La seleccion de la muestra

Unavezconocidaslascantidadesporlocalidadaencuestarelsiguienteprocedimiento

fueseleccionarqueproductorsetendriaqueencuestar;paraello,seutilizo,comoyase

menciono, el metoda simple al azar y con reemplazo. Para los casos donde no se

encontrealproductorseleccionadosehizo losiguienle; primeroselomoal siguiente

productor inmediato del padron; segundo, se tome al inmediato anterior y asi

sucesivamentehastaquesecompletelamuestra,y tercerocuandono se encontrea

nadie, se solvento con otro produclor que viene en el padren. EI resultado de los

productoresseleccionadosaencuestarsonlosqueapareceneneI anexono. 2deeste

documento.



4. EIcuestlonarlo

un cuando se trata de un estudio cuallitativo, resulta imposible dejar de lado la

u1ilizaci6n de la encuesta, (ver anexo no.3). Este instrumento se consider6 necesario

aralarecopilaci6ndelainformaci6nydegranutilidadparaalcanzarunabuena

aproximaci6nalobjetoysujetodeestudio.

Este consta de cuatro apartados, contiene 1. Datos Generales del productor; 2.

Sociales, politicos, culturales; 3.Econ6micos: tecnicos y comerciales 4.lngresos. Este se

disen6con29preguntascerradasafindeagilizarsullenadoyevitarquesedesvirtuara

la informaci6n captada.

Laencuesta, en estatecnica, sedisen6con una baterfa depreguntasqueexaminana

la muestra con el fin de inferirconclusiones sobre la poblaci6n. Una muestra es un

grupo considerable de personas que reune ciertas caracterfsticas de nuestro grupo

objeto. Es recomendablehacerlas preguntas de la encuestacerradas (preguntascon

altemativas para escoger). Este es el metodo que mas se utiliza para realizar

investigaciones.

Otrofactorimportanteeslasecuencia, en lacual las preguntasson presentadas. Las

preguntasinicialesdebensersencillaseinteresantes.Laspreguntassedebentocar

desde 10 general hasta loespecifico. EI cuestionario debe serfacildeleerydecaptura

de informacion.

3.4.1. Ellevantamiento de la informacion del cuestionario

EI levantamiento del cuestionario se realizo en las fechas de 20 abril-~I 5 de mayo de

2008, apoyandome con un grupo de cinco personas, donde primeramente se les dio

unacapacitacionparahomogenizarcriteriosyasiagilizareillenadodelmismo.

Paraaplicarestecuestionario,desdeel mesde enero del presenteanosecontactocon

el presidente de la Integradora de agave "Otilio Montano", Oscar Aurelio Rodriguez



Arellano, para informar1e del levantamientodecuestionariosycontarconelapoyo,enel

sentido de avisar1es a los presidentes de las Sociedades de Produccion Rural (SPR) y a

losdemasproductoresqueenesasfechasmencionadas,pasarianpersonasavisitarlos

enlalocalidadparaaplicarelcuestionario.

Unavez hecho del conocimientos a los productores por parte della integradora, se Ie

lIamo portelefono a cada presidente de lasociedad rural paraagendarel dia, lahoray

ellugardeencuentroparadellevantamientodelcuestionarioyagilizarestaactividad.

EI recorrido por las localidades para hacerellevantamiento del cuestionario se inicio

con lasmasalejadashastallegara la cabecera municipal.

En cuantoa la entrevista una vez diseiiado un cuestionario seprocedio a entrevistar a

personas consideradas Iideres de opinion, en este sentido, a quien funge como

presidente de la Integradora Oscar Aurelio Rodriguez, al lider de Santa Maria del Oro,

Pedro Villa Montes; a los Presidentes de las SPR. Generalmente, estos participantes

expresaron informacion valiosa para nuestro amilisis. Por ejemplo: ideas para

promociondelcultivoyestrategiasdeventasdelagave,entreotrascosas.

3.6. La observaci6n

Esotra opcion quetenemos para obtenerinfonnacion esatraves de la observacion,

con simplementeprestaratencion a laconducta de nuestro pUblico primario podemos

inferir conclusiones. Un ejemplo seria no perder de vista como las personas se

comportan al momenta de escoger por cual cultivo sembrar en su parc~la.

3.7. Gruposfocales

Latecnicaesparecidaalmetodode laentrevista, con ladiferenciadequelaentrevista

serealizaaungrupoenvezdeaunindividuo.Paraelgrupofocalseseleccionoun



minima de 5 y un maximo de 10 personas con caracteristicas 0 experiencias comunes:

es decir, se hizo una reuni6n con familias que se dedican a esta practica, donde

comentan que ellos inician la plantaci6n del agave, en tierras que tenian en estado

marginal,(ociosas)explicanquenotenianplantadoninguncullivO,peroqueaellosles

pareci6 que el agave azul, fue una buena oportunidad para obtener muy buenos

ingresos,asiselosmanifestaronalgunosagricultoresconocidos del estado de Jalisco,

quehabianobtenidomuybuenasutilidadesporlaventadelagave. Basicamenteenese

tonoversarontodosloscomentariosquehicieronlosgruposfocales.

3.8. Lasfotografias

Esimportanteobtenerestematerial porque nos reflejo losdiferentesmomentoporlo

quevapasandoelfen6menohastallegaralactual,veranexos5,deestamaneravimos

en que medidafuecreciendo, mejorandooen su defectopereci6, es decirpues nos

deja una huellafehacientede loshechos.

3.9. Analisis de la informacion

Paralacapturayanalisisdelainformaci6n recopiladaen loscuestionarios, semanej6

dedosforrnas;primero, para algunas preguntas del cuestionario observ6cada detalle

tratandodenoperderdevistalainforrnaci6nqueseextrajoencadauna de las

preguntasquesehizo,despuessegener6unaseriedeconceptosunavez que se

realizo el analisis,los datos obtenidosfuerontrasladados a una tabla de Excel, a fin de

obtener una aproximaci6n de porcentajesdecada una de laspreguntasylasegunda,

sehizounanalisisporcadaapartadodelcuestionarioysonpresentadasengraficas,a

findeintegrarelrazonamientocuantitativoycualitativo.

EI programa SPSS, es el comunmente usado por los investigadores. Es un buen

instrumento que perrnite hacer analisis cuantitativos de manera r~pida, explicita y

oportuna; ademas de que presenta de manera grafica los resultados, perrnitiendo

desarrollarelanalisiseinferirtendenciasdelasconductasdelosencuestados.Parami

caso,notengoelsuficientemanejodelprograma,paraquemearrojelosresultadosde

manera rapidayoportuna, porlo queopte hacerlo a traves de unahojadecalculo.



capitulo IV. ANALISIS DE RESULTADOS Y ALTERNATIVAS A LA CADENA

AGAVE AZUL

4.1. Resultados de la Investigacion

Con relaci6n ala problematica de los productores de agave del municipio de Santa

Maria del Oro. se circunscribe en cuatro aspectos fundamentales, resultante del

levantamientodelainfonnaci6n: primero, referente a los datos 9eneralesdelproductor.

segundo.datossociales.relacionadosenlafonnadeorganizaci6n para laproducci6n;

tercero, referencias econ6micas, quetienen quevercon la producci6n general. datos

del agave. convenios con las empresas. el financiamiento para el cultivo, y la

comercializaci6ndelproducto,quenoesotracosaquelabusquedademercadoparala

ventadelapina;porultimo,elrelacionadoconelorigenydestinode los recursos;yde

manera adicional se encuentra la problematica de las enfermedades y plagas que

aquejanalcultivo.peroesetemamereceunestudio~parteyportanto no estratadoen

estainvestigaci6n.

En cuanto a los datos generales del productor, este se encuentra de la siguiente

manera.Encuantoalaedaddelproductor,resaltandoconun 52 % entre 41 a51 anos

deedad; siguiendole los 51 ymas, con un 32 % (Vergrafica no. 4.1).



Edad de los Productores de agave Azul de Santa Marfa del
Oro,Nayarit
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Si continuamos con los datos el sexo, estado civil, y la escolaridad del productor,

sobresaleelhombreconun79porcientoyun21 porcientodemujeresdedicadasal

cultivodeagave,gnificano.4.2.

Sexo de los productores de Santa Marfa del Oro,
Nayarit.
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ontinuando con el analisis de los encuestados, result6 que el 95 por ciento de la

formaci6n levantada, resulto ser casados y solamente un 5 por ciento es viudo. En

laci6nalaescolaridad,estareflej6quelosproductoresdeagavecuentancon

ecundariaterminada en un 41 %, en tanto los profesionalestienen un 15 % siendo

stos ingenieros agr6nomos, mientras que los demas se ubican en primaria,

achilleratoterminado,yprofesional incompleta, en un 10 % vergratica no. 4.3.

Escolaridad de los productores encuestados de
Santa Maria del Oro, Nayarit

Grafica no. 4.3
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Ellugar de residencia de los productores es al100 % nayarita, mientras que su

residenciahabitualseencuentraprincipalmenteenel69%delacabeceramunicipal;el

26% residedentrodelmunicipio,comoseexpresaen lagraficano. 4.4



Lugar de residencia de los productor~s d~~ga~ l
Santa Marfa del Oro, Nayarit

Graficano.4.4
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En cuanto a los datos sociales que senala el cuestionario en el apartado dos, ahf se

preguntaquesilosagricultorespertenecenaalgunaorganizaci6ndeagaveyqueles

representaelhecho deformar parte de ella.

En respuesta, a laorganizaci6n de los productores de agave azul, el100 porciento de

deiosencuestados,Ios236productoresindependientes,seinscribi6ensumomentoen

una de las seis Sociedades Producci6n Rural (SPR) de Agave que existen en el estado

yquetambienestan inscritosaunalntegradoraparala Producci6nyComercializaci6n

del Agave. La motivaci6n que lIevo a los productores a organizarse fue porque de

manera individual no tenian ningun tipo de apoyo por parte de los tres niveles de

gobiemos, para el cuidado del agave. Tambien requieren mayor apoyo para la

busquedadecomercializaci6ndel producto, como 10 manifestaron en un 47% de los

encuestados; siguiendo en segundo lugarel acceso a creditos con un 29 %; Y como

tercer lugar, con un 24% les permiteaccedera laasesoriatecnica demaneraconjuntay

evitardiferentescriterios decuidadoenelmanejodelagave,comosepuedeverenla

grafica no. 4. 5.
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Posteriormente se les pregunto a los productores si anteriormente habfan tenido

experiencia en el manejo del agave, 10 cual el100 porciento respondi6que nunca

habfan tenido experiencia, mucho menos a haber plantado agave en el municipio,

aunquesfrecuerdanquehacealrededorde30anossihuboquientrabajo el agave.

Entoncesseles preguntocualesfueron los motivos porlos que incursionaron en el

agave, larespuestaquedieronenun34%delosencuestados, principalmenteporque

fueron invitados por la Caja Solidaria de Santa Marfa del Oro, Nayarit, donde les

plantearon una buena configuracion en el ano 2000, cuando el precio del agave

oscilabaentrelos$15y 17 pesos, porkilo, no pensando queen lofuturofueraa bajar

este producto a raz6n de $0.40 centavos por kilo, como esta actualmente. Cabe

mencionarque el gobierno en turno, formo lacaja solidaria para que abrierasuspuertas

a los productores del municipio y los invita a participarcomosocios,y.plantaranagave,

afin de "contrarrestarla entrada a las empresastequileras a Nayaritn
•

Finalmente, el hecho de agruparse se explica con el fin de estar en condiciones

jurfdicas para acceder a creditos, para la compra de hijuelos, plantar agave y

mantenimiento del mismo, ya la vez, lIegado el caso, realizar la comercializaci6n de la



Se expuso que en las pocas pll!ticas que ha habido con los industriales no han

concretado en forma definitiva la compra-venta del agave pr6ximo a cosecharse en

SAMAO (en el municipio de San Pedro Lagunillas ya se dio la primera cosecha que es

duena laempresa Sauza200S); y si fuerael caso, la platica estaria para ponersede

acuerdoyobtenerunprecioporkilodeagave,quetendrfaquesersobrelabasede

estableceruncomerciojusto54 para ambas partes.

Enestesentidoesnecesarioconocerlosantecedentesyexplicarlaconstituci6nen

agrupacionesjurfdicas, al inicio de laplantaci6ndeagavecontabanconuncontrato,por

habilitamiento con la empresa Agave Azul (empresa que abastece de agave a Sauza y

Cuervo); sin embargo, esteacuerdofuedeshechoporel mismoagricultor, porqueuna

vez que se informaronsobre los rendimientosqueen 10 futuro les generarfa,basandose

eneseentonces(1999)elpreciodelagaveoscilabaentre$2.Sy$3.SO con una

tendencia a subir hasta los $15.00 no les pareci6justo 10 que les 0 freda laempresaen

eiconvenioeneseentonces,Iocuailesllev6adeshaceresaformaiidad yempezaron a

realizar alguna platicas con el gobiemo federal, a traves de la SAGARPA y realizar

algunasprotestasantelamismadependencia,motivadosporunafalta de apoyo para

ese cultivo ytambien porque en esemomento(2002) representaba un capital politico

para el gobiemo en tumo, para los futuros procesos electorales, porque con ese

movimientoseorganizarfanel restode los municipios de la entidadqueconformanla

DOT que tambien estaban en la misma situaci6n.

Cabe indicar que a la fecha de la investigaci6n, ese contrato entre agricultores y

empresarios del tequila no estacerrado definitivamente, poria sencilla raz6n de que no

hancosechadoelagave,porlotantonielagricultorpuededecirquetermin61arelaci6n

definitivacon laempresa, ni laempresapuededecirque la producci6n de agave es

parasuempresa; lasoluci6n, lIegadoelmomento, sera en dosescen,?rios;uno,pagael

productorde agave el habilitamientootorgado por la empresa conforme se estableci6

enelcontrato, pagaraen la medida que venda las pinas, yaseacon elquerealiz6el

contrato 0 con otro empresario; y segundo la empresa Ie compra conforme 10

establecido en el contrato. A continuaci6n analiza este esquema de acuerdos, de
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nlormidad con las preguntas que fueron planteadas en capftulos anteriores. De ahf

rteelporquesedecidieronhacerseindependientesydesersociosenlacaja

olidariade Santa Marfa del Oro

Por otro lado, no todos eslan registrados ante el CRT, ya que en el mes de marzo del

presenteanofuepersonaldeesteconsejoatomarnotadelosterrenos que estan en

esa zona para incorporarlos al padron y as! otorgarles una tarjeta de registro como

miembros,ytengan laformalidad para que puedan plantarydestilaragave.

Motivos para plantar agave en Santa Marfa del Oro
Graticano.4.6
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Continuando con nuestro analisis, demuestro, que la preguntas numero 10 del

cuestionario se planteo y que guiaron esta investigacion, el efecto,.imitacion no ha

tenido ningun impacto esperado, debido a que la informacion obtenida a traves de la

encuesta, nos dice que soloel 18%lorealizodeestamanera,locualesunresultado

que no cuenta con mucho sustento, porque si observamos tenemos a otros dos

indicadores que tienen el mismo resultado, percibiendo que es un cultivo que deja

dinero,yquientieneelmayorpesoesporinvitaci6ndeunainstitucionfinanciera,con

un 34 % como 10 es la caja solidaria de Santa Maria del oro, Nayarit mientras que el 6



'%,dicequefueinvitadoporunaasociaci6n,yelrest03%porempresastequilerasyun

amigo,vergraticano.4.6.

Porotraparte,derivadodelapreguntanumeroll delcuestionario,nosdice,queeI85

por ciento de los productores, indican que el manejo del agave 10 aprendieron

directamente en el campo y el15 porciento restante 10 aprendio con un amigo. No

obstante al tiempo de plantar agave, motivados por la caja solidaria, esta se habfa

comprometido a dariestodo el apoyo, en cuantoaasesoriatecnica, sin embargo no fue

asi, ellos, buscaronapoyosen otras institucionescomo loes la UniversidadAutonoma

de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, SAGARPA y FONAES a fin de solucionar

estapnictica.

En relacion al planteamiento de los recursos utilizados para iniciar plantaciones de

agave,anteriormentesemencionoquelacajasolidariahabiaotorgadoprestamos, para

la compra y plantacion del mismo (gratica 4.6). Sin ~mbargo, es necesario analizarlo

desdeelorigen;esdecir,nosonproductoresnuevos,sinoqueyatienenanos

trabajando la tierra, aunque desconozcan el manejo del agave. Para ellos es facil

adaptarse a un nuevo cultivo. En base a los datos de INEGI se muestra que el uso del

sueloen el municipio esagrfcola en un 90 porciento antes de plantar agave. En este

sentidolapregunta15,17y18delcuestionarioproyectan,quecadaproductortiene

trabajandoentre 9y mas hectareas entre todos loscultivos, latierra esde pequena

propiedaden un 61 % donde ellostienen como principal cultivo a la cana en 41 %,

siguiendo el agave con un 32 %, el maiz en un 26 %,y el 1% otros cultivos, la relacion

conestastierrasnosdicelarespuestanumero 16delcuestionario,ensumayoriason

desu propiedad en un 80%, mientras que otros lastienen en calidad de prestado,

renta, van a medias, 0 combina varias formas en un 5 % respectivamente. Con estas

referencias, decimos que ellos inician plantacionesde agave con su~.propios recursos

porque si bien es cierto, la cana es un cultivo que cuando de siembra ya se tiene

aseguradalaventaenelmolinodeMenchacaodePugayunavezhechocuentascon

ellos, resulta un saldo a favor de los productores de SAMAO el cual 10 destinaron para

iniciarplantacionesyactualmentecontinuan utilizandolo para mantenimiento e incluso

pagodeinteres,temaqueseratratadoaparte.



n cuanto a la respuesta a una de las preguntas del planteamiento del problema,

lacionadacon laspolrticasdegobiemofederalyestatalanteestasituaci6n, result6

ue paraconocer los efectos de las polfticasde gobiemo, primeramente debemos saber

ilosproductoresdeagavedeSantaMarfadelOro,conocenlosdistintosprogramasde

apoyoalcampoyenquemedidaloshabeneficiado.

En este sentido, analizamos la c1asificaci6n politica de los productores de agave y

conocer que tan enterados estan de los programas de gobiemo. Una manera de

conocerlos programas es atravesde losdistintospartidospolrticos, seconocepor

comentarios, que ellos los utilizan con fines electorales, pero que en buena medida

'tambienlesllegaelapoyoalagente;entendiendoqueelgobiemoactuacon lostres

nivelesdegobiemo,incluidalaeducaci6nprofesional,quetambien han implementado

programasen coordinaci6n con algunasdependencias, apoyopara los productores de

agave azul de SAMAO. A continuaci6n presento, primeramente la preferencia partidista,

ensegundo,Iarelaci6ncon ellosytercero,cualesson los programasque conocen los

productores a traves de las diferentes instituciones, para de ahivislumbrarsi les han

lIegadolosapoyosverfigurano.4.7.

Organizacion campesina de los productores de
agave de Santa Maria del Oro

Grafica4.7
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omo podemos observar, en la graficas no. 4.81a mayor parte de los productores

'enen una preferencia partidista, porel Partido Revolucionario Institucional con un 52

0, siguiendo el PAN con un 16 % Y en tercer lugar el PRD con un 11 %, en cambio el

l%notienepartido.

----- ~r~a~i:ac~6~:OlitiCa de lo::averos de Santa -I
Maria del Oro
Grlificano.4.8

21%
Nin~uno

16%)
PAN

Fuente: Encuestaaplicada en abrB de 2008

Enestesentido, si Ie damoscontinuidad al estudioyvemoslagraticano.4.9Iarelaci6n

quetienenconcadapartido,estaen47%queningunotienerelaci6nconlospartidosy

el42%s610esdeafiliaci6nyun11 %10 relacionancon otras actividades de benelicio

al pueblo, quiere decirque ningun partido les hace gestoria, ni lesotorgaapoyos detipo

econ6mico. Esto 10 menciono porque han manilestado que si estan organizados, no

quierenquesepartidiseestaactividad,paraevitardivisi6nentreellosyquedendebiles

.antequieneshaganlosconveniosparalaventadelapifia,ypuedanlograrobtenerun

buenprecioporello.



Tipo de relacion entre partidos politicos y productores de
agave

Gr8ficano.4.9
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Como parte del cuestionario, la pregunta numero 14 relativo a los programas que

maneja el gobiemo (entre elias las instancias educativas, como la UAN, el Tecnologico

deTepicyla UdeG). Siestasfacilitanasistenciasparalosagaveroscon respectoala

problematica, que se encuentren inmersosycontinuarconestapractica. A partir de la

informacion obtenida de la encuesta, resulto que solamente el 26 % manifesto, sf

conocer programas, tales como el Procampo y Alianza para el campo, mientras que el

74 % dijoque no conocenlos programasque manejasestasinstitucionesvergraticano.

4.10.
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Programas de Gobierno relacionados con el
agave

Graticano.4.10

En este sentido, vemos que los programas implementados tanto a nivel federal como

estatal y municipal, relacionados con PROCAMPO, Alianza para el Campo, no han

penetrado 10 suficiente como para otorgarel apoyo necesario a los productores de

agave,ypuedansermascompetitivosenelmanejodelproducto;conociendoqueestos

programastienencomofin, reforzarlasestrategiasquebu5can impulsar el desarrollo

rural con unavisi6n mas amplia a la actividad agrfcola, fomentandolainversi6nruralde

losproductores, principalmente atraves de los proyectosque Iespermitanincrementar

su productividad y rentabilidad en los diferentes tramos de la cadena productiva,

mediante el otorgamiento de apoyos para la capitalizaci6n de sus unidades de

producci6n.

Sin embargo a la fecha no ha habido ningun programa especiffco por parte de

gobierno, federal ni estatal ni municipal para el apoyo exclusivodel agave, solo ha

habidoacercamientosparatratardeincorporaralcapitalprivado para que lescompre la

producci6n.



Parafortalecerlarespuestaalapreguntanumer014delcuestionario, que refiere a que

si tienen conocimiento de algun programa de gobiemo (incluyendo las instituciones

educativas) relacionado para el cultivo de agave azul, de los encuestados, respondi6

queel62% notieneningunconocimientodequeexistaunprogramaespecifico para el

agave, mientras que el 17 % dijo que si conocen los programas de gobiemo, mientras

que el 13 % conoci6 los programas de la UAN (comentaron que se les dio un taller para

el tratamiento de plagas) y el 8 % si hubo programas de la Universidad de Guadalajara,

tambienrelacionadoconlasenfermedadesyplagasdelmaguey,vergraficano.4.11

~-- --
Programas de Gobierno para el productor de agave azul

Graficano.4.11
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Con relaci6n a la pregunta numero 18 del cuestionario donde se quiere eonoeer los

factoressocioeeon6micoshaninfluidoeneldesplazamientodelos cu]jjvos tradieionales

como el maiz por el agave, 10 podemos constatar, como 10 muestra la grafiea 4.12 en

dondesepercibeunaligeratendeneiaalasustituci6ndeleultivo,aunasabiendasde

los productoresquetienen un grave problema de eomercializaei6n, peroeon lafirme

convicei6n de que en unacosechapueden sacarel maximo provecho, solo,dicenellos

escuesti6ndeesperar.



Como puede apreciarse en esla grafica, 4.12 los produclores encueslados de Sanla

Maria del Oro, nos dicen que han aumenlado la canlidad de heclareas al cullivo de

agavelocualsehadadoporvariasformas:primeroporenlrevislashechasdemanera

informal, han inlroducidotierrasmarginalesa eslecultivo, esdecir,lierrasque eslaban

sobrelasfaldasdecerros,quenolenfanningunuso,segundo,laslierrasquehan

suslituidoelcullivolradicionalcomoel maizporel agave, son consideradasde mala

calidad,porquelosrendimienlosquedabaeslabanmuypordebajode la media eslalal,

esto sucedi6 principalmente en las localidades como Bukingan, Miguel Hidalgo, Colonia

Modema y Mojarras, por mencionar algunas, finalmente, para reforzar estos

comenlarios,Iosproducloresencuestadosrespondieronqueel41 %,siembracafiade

azucar, enseguida un 32 % planla agave y el 26 % siembra maiz y finalmenle 1 %

lrabajaconotrocullivo.



Origen de Ingresos provenientes de los cultivos
quetrabaja
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Para reforzar la respuestaa la pregunta 18, analiza~os lapregunta numero26y26

bis, del cuestionario, donde nos dice los productores encuestados que el 89 %

respondi6quelosingresossiprovienendeesoscultivosysoloel11%respondi6que

no provienen de esos cultivos; de igual manerase les pregunto si los ingresos que

obtienen son suficientes para las necesidades del hogar, respondiendoque, el41 %

contest6 que sf les alcanza para comer, pasearyahorrar, en tanto que el 32 %contesto

que solo lesalcanza para comer, mientras que el 16 % solo para comerypasear,yel

11 % dijo que ni para comer (vergnifica no. 4.13y4.14).
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Un ultimodatoparademostrarquesihandesplazadocultivostradicionales,tieneque

vercon el recurso utilizado para la plantacion de agave. La pregunta numero 28 del

cuestionario indico, confonnea los productores encuestados, apuntaque estos

recursosprovienendevariasfuentes(vergraficano.4.15)enmayormedidalaaporto

las instituciones de crectito (caja solidaria de Santa Maria del Oro, Nayarit) con un 41 %

mientrasqueun36%actuoconrecursospropiosyconprestamosdefamiliaresun18

% y finalmente un 3 % trabajo con recursos de la empresas tequileras y solo un 2 %

utilizo prestamos de amigos para la plantacion.
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Origen de los recursos para plantar agave en Santa Maria
delOro,Nayarit
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En este sentido, queda demostrado que el productor de agave azul, si conto con

recursos para el inicio de la plantaeion en Santa Maria del Oro, Nayarit. Si a eso Ie

adicionamoselcreditoquelesofreci61ainstitucionfinancieravfacajasolidaria,maslos

hijuetosquevanobteniendoporcadaplanta(aunquenolosplantan todos puestoque,

algunoslosvendenyotroslosdesechan)estosvansiendoplantadosennuevos

terrenos, porquetodavia no han sacado ninguna cosecha de agave. Por 10 tanto queda

comprobadoque efectivamente en menormedida si ha venidodesplazando a estos

cultivostradicionales.

Es importante mencionar que una vez efectuada la plantacion, de~1I0 se tiene que

considerarlosgastosefectuados; estocon el fin de valorarla rentabilidaddelmismo.

Para realizareste analisis, nos remitimosa la pregunta numero 20 del cuestionario en

dondesepreguntalacantidaddehectareasdeagavetiene;esimportanteconsiderar

las hectareas promedio que planta un productor nonnal (grafica no. 4.16). En este

aspectoseresaltaqueel27%delosproductoresencuestadosplantoentre3y4

69



ectareas,sigui~ndoleeI21 %entre4y5hectareas,el16 % entre 6y7hectareas,un

1%enlre7y9hayelrestante5%enconlrandoseenlreOy3hectareas.

1
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Loanteriorafindeanalizarloscoslospormantenimientoyqueenbuena medida seran

los parametros para analizar los diferenles contralos en el siguiente apartado. A

conlinuaci6nmueslroelcuadrono.4.1 dondesemanejalasactividadesarealizarpara

laboresde manlenimienloduranle losaiios que dura el cicio a sabiendasde que cada

unadelasactividadesconllevacubrircostos,hastalosnueveaiiosauncuandoesteno

ha side cosechado. Estos fueron obtenidos y calculados en funci6n de los datos

obtenidosdelafuenleprimaria.



An~lIsis financiero del cultivo de Agave Azul Tequilana Weber

(Costospor4hectareasdurantenueveaiios)

Cuadrono.4.1

Concepto Descripcion Costos

Preparaci6n de Limpia y quema hierba; subsuelo cruzado;

tierras barbecho;rastreoyencaladopor9aiios
$235,000.00

Plantaci6n de Arranque de hijuelos; acarreo; carga y

agave descarga; desinfecci6n de hijuelos;

distribuci6n de hijuelos; plantaci6n. (3000por

hectarea a raz6n de $10 cada uno, mas

replantaci6n15%)unasolavez

Fertilizaci6n, CompradeUrea;triple 17ysuaplicaci6n.

Control

35,000.00

enfemnedades;

plagas;ymalezas

Compradesulfatodecobre;fuduran;Combine 353,000.00

500;ysuaplicaci6n;durantenueveaiios

rastreo mecanico; cazanga manual y realizar

guardarayadurantenueveaiios
235,000.00

Total $858,000.00

Fuente: DatosEIaboradosconinformaci6nobtenidadeiafuenteprimaria.

Como puedeobservarseenelcuadro no. 4.1 elmontoglobalqueseutilizadurantelos

nueveaiiosrepresenta un promedioanual de $95,333.30 pesos poreuatrohectareas,

sin incluir la jima y traslado del producto. Esto nos sirve de base para el siguiente

apartado donde se analizan los contratos por arrendamiento y 165 beneficios que

puedenacarrear.Conrespectoalfinanciamientoparaelmantenimientodelagave,yla

obtenci6ndecreditosconlacajasolidaria,explicanlosproductores que fuenecesario y

"urgente" constituirse como figura jurfdica para accederaestetipo definanciamiento,

paracontinuarcon lostrabajos de mantenimiento del agave, esporellolanecesidadde

organizaci6n,segunsedesprendedelestudiorealizado.



4.1.1. EI contrato de arrendamiento: anlilisis y beneficios.

EI credito rafaccionario as un credito a la producci6n, que se maneja bajo la forma de

aperturade cr6dito. Es uncontratoprincipalmentebancarioysirveparaacreditara las

personasquevanainiciarunnegocioyaseaagricola,ganadero,industrial0 comercial.

EI cr6dito se caracteriza por tener un destino especifico, que como senalan algunos

autores, es para esa primera etapa de la produccion y la otra caracteristica es las

garantiasnaturalesquetienenestoscreditos, como 10 son losbienesqueseadquieren

conel producto del mismo. Asielcredito para adquirirtierras paraelcultivo,animales

depiedecria,unestablecimiento, maquinaria, sera un credito refaccionario.

En este sentido, es importante responder a otra pregunta que fue planteada en el

sentido de que si loscreditosotorgadosporlacajasolidariafueron suficientespara la

iniciacion, mantenimiento y cosecha del agave. Primeramente, aclara que, para la parte

de lacosechaojima del producto, estanovienecontempladaen el amilisisde costos

porloqueaquitampocoseraconsiderada.

Deacuerdoconlainformacionobtenidaseexaminaelsiguienteesquemadecontrato,

dondesebuscaencontrarunpuntodeequilibrioentrelosactores,afindellegara

acuerdospara unoyotro. Un ejemplo simple ygeneral de los beneficios paraambas

partes, es el siguienteSSPara el caso de un predio de 4 hectareas de plantacion de

agave. En el cultivo de una hectarease utilizanaproximadamente3,OOOhijuelos, cada

uno vale 10 pesos. Ademas, las laOOres de preparacion de la tierra, arado yabono

cuestan alrededor de 45.000 pesos por hectarea. EI primer ano se pierden

aproximadamente 15 % de las plantas, por 10 que estas deberan ser replantadas.

Finalmente, el costa par mantenimiento es de alrededor de $15.000 anuales por

hectarea,yseconsideraquelacosechaserealizaenelnovenoanoA..os costos como

semuestraenelcuadrono.4.2

55Parasimplificarelejemplo.considerequetodoslosdalosyaesian expresados en valorpresente.



Costosybeneficiosporplantaragave

En el municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit, 2008

ICuadro no. 4.2

No. Descri cion Costo
1 3000 hi'uelos or4 hectareasoor$10.00 $120,000.00

2 I ~:~i~~~~~O de preparaci6n de tierras por 4 180,000.00

3 l,800hi'uelosdereoosici6n 15% or$10.00 18,000.00
4 Mantenimiento$15,000 or4hectareas or9anos 540,000.00

Costototal $858,000.00
Fuente: DatosEIaboradosconinformaci6nobtenidadeiafuenteprimaria

Sifueraelcasoalfinalizarlacosecha, se supone que se obtiene una producci6n del 80

porciento y que cada pina de agave pesa alrededorde 50 kilogramos (aunque en

realidad pueden lIegar a pesar hasta 125 kilogramos y 40 kgr como minima) EI precio

del contrato de agave sera de 9 pesos por kilogramo segun convenioefectuadoconLa

Camara Nacional de la Industria del Tequila (CNIT) y fabricas tequileras, en el ano 2002

por 10 que los ingresosserfan como sigue: vercuadro no. 4.3

Utilidad por plantar agave azul

CuadronoA.3

I No. DescriDcion Utilidadl

I 1 I~i~~~ ~~~~~~:h;~c~~oi~~~ofa~~s~ $9.00(90 p01 $3'672,000.00 l
2 Restamos Costos or mantenimiento • 858,000.00

I 3 ILa utilidadal t1!rminode los 9 anos sera de 1$2'814,000.00 I
Fuente: DatosElaboradoscon informaci6n obtenida de lafuenteprimaria

Por 10 tanto quedarfa una utilidad promedio anual para el agricultotde $312,666.66

($2'814,000.00 entre nueve anos) 628,537.09 d61ares56 de EE.UU. Asimismo, el precio

de punta de equilibrio del agave se situa en $2.10 pesos por kilogramo (Ingresos =
Costos);esdecir, $858,000.00 divididos poria producci6n 408,000 kilos de agave, nos

da un costo de dos pesos con diez centavos el kilo; o sea que recuperan costos por

56 A1dia22defebrerode200Bseencontrabaa10.9565alacompra



plantar agave; de ahfpensaren el porcentajede utilidades, considerandoun precio

iust0
57

pare el agricultory empresariotequilero, razonando 10 que podrfa obtener si

plantare otrocultivoduranle los nueve aiios (siempreycuando elcapilal sea propio). Si

10 comparemos con el mafz, que es el cultivo que desplaz6 y que realmente sembr6,

obtiene una producci6n anual de 6toneladasporhectarea, deacuerdocon elanalisis10

multiplicamosporcuatrohectareas, nos dan 24 toneladas al aiio siestalamultiplicamos

pornueveaiiosde habersembrado maiz, son 216loneladas a raz6n de $2.200.00 a

precio de mercado (mismafecha) portoneladael resultadofinalsera de $475,200.00,

divididos entre nueve aiios sale un promedio de $52,800.00 anuales, sin contar los

apoyos de Procampo y Alianza para el Campo. Es decir, el Kg. de agave deberfa costar

$3.00 (un 142.9%porarribadelpreciodeequilibrio,)paraqueelagricultorrecibaun

ingresobruto,alrededorde$1·224,OOO.00entrenueveaiios,generauningreso

promedioanualde$136,OOO.00.Recordemosqueesteanalisisesparaagricultoresque

sembraronconrecursospropios,paralosquepidieroncreditose1 razonamiento10 hago

enelsiguienteapartado.

4.1.2. Contrato de habilitamiento para la plantaci6n del agave.

Ahora bien, si el agricultor decide utilizar una segunda modalidad de contralo,

relacionadaconelhabilitamientodetierrayunaparticipaci6ndelacosecha,tendrfalos

siguientes ingresosvercuadro no. 4.4

Ingresosparaelproductor

Cuadrono.4.4

No. Descripci6n Costa
1 $964de rocamoo or4hectareasa9aiios $34,704.00
2 $950.00derentadelatierrapor4hectareaspor9

anos 34,200.00
3 15 porcientode lacosecha (1,440 plantas por50

k or$9.00\ 648.000.00
InQresos araelaQricultor $716,904.00

Fuente: Datos Elaboradoscon informacion obtenldade lafuenteprimaria



~on esta modalidad el agricultor tiene apoyos de Procampo ano con ano a eso Ie

r..umamosla rentade la tierra que hacea la industria del tequila mas unporcentajede

participaci6ndelacosechadel15porciento,lacualrepresentaunautilidadporlos

nueve anosde de $716,904.00 es decir; al ano obtiene $ 79,656.00 67,270.20d6Iares,

muysuperioralaquehubieraobtenidosicontinuaradedicandosustierrasalcultivode

mafz (produce en promedi06toneladasporhectareaa precio de mercadode$2,200.00

nos da $13,200 anuales por hectarea multiplicadas por cuatro resulta $52,800.00,

durante nueve anos son $475,200.000algunotrogranoe inclusomayoryconmenores

riesgosquesilahubieradestinadoacultivarhortalizas

Paraelindustrial, los costos serian los arriba mencionadosmas$.34, 200.00 pesos de

larentade latierra, 10 que da un costototal de $892,200.00 pesos (858,000.00 mas

34,200.00). Sus ingresosserfan lossiguientes, vercuadro no. 4.5.

Ingresos para el indust~ial

Cuadrono.4.5

No. DescriDci6n
1 90 porciento de lacosecha(8,160 plantas por50 kg

•Dor$9.00\
2 Hijuelos(dos por cada planta cada ano, 70 por

cientodeproductividaddurantetresanos)8160por
6=32,130 or$10.00
Inaresos Dara el Industrial

Costo

$3'672,000.00

321,300.00

$3'993,300.00

Fuente: DatosEIaboradosconinformaci6nobtenidadeiafuenteprimaria

Por tanto, su utilidad sera los ingresos menos sus egresos ($3'993,300.00 menos

892,200.00) de $3'904,800.00 (es decir, de 356,391.18 d6lares) perosiaesacantidad

ladividimosentrelosnueveanosnosdaunautilidadanualpromediode$433,866.67

pesos por plantar agave.

Comoal industrial 10 que Ie interesaesel preciodel agave para producirtequila, esa

utilidad se vera reflejadaen ladisminuci6n del preciode la materia prima. Esdecir,el

costototaldelacosechasisecompraa$9.00pesosesde$3'672,000.00 (408,000 kg.

por9.00 pesos kg) siaellose Ie resta 10 que el industrialobtiene deingresos



$3'904,BOO.00 la diferenciaes de $232,BOO.00y el resultado sedivide entre los40B,000

kilos que seobtuvieron, el precioquefinalmenteterminapagandoel industrial es de

$0.570 centavos por kilogramo (0.0520 centavos de d6Iar), 10 que hace mas que

evidenteelbeneficioqueobtiene porelcontrato, sobretodosise considera que para

obtenerunlitrodetequila100porcientodeagavedebuenacalidadseutilizan

aproximadamente6kilosdeagave.Estorepresenta,auncostoactual de $9.00 porkilo,

aproximadamente por6 pesos nos da 54 pesos s610 de materia prima,cuandoconlas

modalidadesanterioresdichocostoseriadealrededorde$3.43pesos,(0.570centavos

por Kg. de materia prima, multiplicado por 6 Kg. para obtener un Iitro de tequila).

De estaforma, los contratos de refaccionamientosi se aplicanen la actualidadtienen

beneficioparaambaspartessielagricultoraseguraunpreciorentable porsu cosecha

de $4.00 a $5.00 pesos por kilogramo de agave tendra mejores beneficios y se

capitalizaraparaseguirplantandoagave;peroelpreciorealcay6hasta$OA06$0.50

centavos porkiloyseguiradescendiendoen los anos siguientes posiblemente hasta

$0.30centavos.Porsuparte,alindustrialleaseguraelabastode materia prima a futuro

ytienecertezadecostosbajosparaplanearlaproducci6nenlospr6ximosanos.

Esta estrategia se sostiene a partir de una relaci6n vertical colusiva, es un

reconocimiento de la necesidad de organizar la cadena agave-tequila para que la

industriasiga creciendoy 10 hagasobre basess61idasyplaneadas. 8in embargo, dado

queestamosenunaeconomiademercado,losprecios"oficiales'son vulnerables ante

casos como el actual en que lademandaestacreciendo constantementeylaofertase

sigue contrayendo. 8610 acuerdos individuales mediante contratos de compraventa a

futuro garantizaran que se concreten estasoperaciones.

4.1.3. Analisis de creditos otorgados a los productores de agave de santa Maria

En base a la encuesta realizada y en funci6n de la pregunta no. 28 del cuestionario

(anexono.3ygrafica4.14) dondesepregunta elorigen de los recursos que utiliza para

la plantaci6n de agave, se responde que los prestamos solic~ados fueron de la Caja



Solidaria de Santa Maria del Oro; sin embargo, es necesario examinar los creditos

otorgados a los productores, de los cuales resulto losiguiente:

De acuerdo con la informacion proporcionada por la integradora "Otilio Montano" y

contrastadaconlaencuesta,elcien porciento del padron deagaverosindependientes

(236)solicitaroncreditoaestainstituciondesde2001alafechade la investigaciony

solo 15 de ellos han logrado cubrir este prestamo, junto con su capital. Aqui 10

interesante es determinar cuanto es el monte de credito solicitado en general y en

promedio losintereses generados a lafecha.

Primeramente referire en forma general, los montes de creditos solicitados y despues

10spresentareporlocalidad.Enpromediocadaproductorsolicitounprestamoestimado

por los costos de mantenimiento alrededorde $38,063.00 cada ano, a una tasa de

interesfijocompuesto58 1.5%mensualhastaelanode2004,losanos 2005 y2006 son

estimados; es decir, al mes, cada productor acu~ula un interes de $672.5 si se

multiplicapordocemesesel resultadoes$7,445.80; sise suma el capital mas interes

da un total anual de $45,518.8; pero ahi no acaba el asunto, como algunos no han

pagado los interesesdeningun mes del ano, ysiguensolicitando mascreditohastael

2004 yanos posteriores, entonces el interes va aumentando como bola de nieve es

decir al final del periodo tienen una deuda acumulada de capital con interes de $

204,184.3,vercuadrono.4.6.

Creditos de agave tequilana weber de Santa Maria del Oro 2001-2006

TasadeinteresmensuaI1.50% Meses12.

Cuadrono.4.6 Proyeccion 2005 Y2006

Interes
Aiios CaDital mes Interesaiio Total
2001 38,063.0 672.5 7,445.8 45,508.8
2002 83,571.8 1,476.6 16,348.2 99,920.0
2003 99,920.0 1,765.5 19,546.2 119,466.1
2004 119,466.1 2,110.9 23,369.7 142,835.9
2005 142,835.9 2,523.8 27,941.3 170,777.2

"Seconsideracompuestoporque no se cobra el interes atiempo paraqueestevayaacumulandomas
inten'shastaeltiempoquesequedoestablec,do.



2006 1170,777.213,017.51 33,407.11 204,184.31

Fuente: Elaboraci6n propia con datos Obtenidos del padr6n de deuderos de la

IntegradoraOtilioMontaiio.

Como puede observarse, sicada productorcontrae una deuda de $204,184.00 en un

periodo de seis aiios y si los multiplicamos por 236 productores la deuda global

ascienda a $ 48'187,494.8 pesos. Con eslo nos damos cuenla del gran problema

financieroporelqueestanpasandolosagaverosdeSanlaMariadeIOro,(anexono.4)

muestra laamortizaci6n del capital generado a lafecha.

Laaltemativaquepuedeplantearseeneslosterminosdebeirenfocada,primeramente

a interrumpir el pago de intereses, para luego lIegar arreglos para que tengan una

bonificaci6n con los que ya tienen acumulados, y poner plazos con montes flexibles

para pagarel resto de capital e intereso definitivamente que ladeuda laabsorba el

gobiemofederal.

4.1.3.1. Creditos otorgados a las Sociedad de Productores Rurales de agave azul.

Como puededarsecuentael productorcont6 con capilal para la piantaci6n de agave y

mantenimiento, este fueobtenido con uncredito refaccionarioparacadaSociedad de

Productores Rurales a una instiluci6n como la Caja Solidaria de Santa Maria del Oro,

como 10 pedemos apreciaren el cuadro no. 4.7, donde se muestra porSociedad de

Productores Rurales (SPR) de las siguientes localidades los creditos que fueron

otorgados.

Cuadro no. 4.7

CreditosporSPRperiod02001-2004

Corte 7 de julio 2006

Localidad/SPR Prod. Ca ital IntenlS Total
Cerro Blanco 16 939,972.81 260655.43 1,200,628.24
Te ue ex an 20 1,071,100.40 305,435.71 1,376,536.11
Elermitaiio 22 1,546,329.01 246,299.93 1,792,628.94
Eltorre6n 6 317,056.00 111,792.28 428,848.28
Laestanzuela 2 105,325.50 39,171.95 144,497.45
Mi uelHidalao 14 838,531.58 406,171.97 1,244,703.55
Mo'arritas 8 568,518.50 271,260.32 839,778.82



Realdeaeuita ileo 1 39,180.00 19,817.58 58,997.58
Zaootanito 7 129696.21 30,855.57 160,551.78
Teaue ex an 00 14 197,001.00 63,298.44 260,299.44
Coloniamodarna 66 3,046044.68 1,434,460.11 4,480,504.79
Rine6ndel
ealimavo 9 407,879.24 374,207.39 782086.63
SMAOoD 21 857,406.91 231,428.25 1,088,835.16
Chaoalita 2 66,563.60 6,577.45 73,141.05
San Leonel 27 1,589,734.69 334,319.60 1,924,054.29
Elburuato 1 39,179.50 7,881.10 47,060.60
total 236 11,759519.63 4143,633.08 15,903,152.71

FUENTE: Elaboraci6n propia con informaci6n obtenida de la Integradora Otilio Montano

EI comentario en este apartado, es la preocupaci6n que existe con los agricultores

porque el "boom tequilero"esta marcando una ilusi6n y esto motive a una siembra

desordenada de agave los municipios de Nayarit y en los otros estados protegidos

tambien, si no se cuenta con las practicas de rotaci6n decultivosqueserecomiendan.

Ello a futuro, lejos de beneficiar a las regiones, I?s perjudicara. Esto parece estar

sucediendoenelcasodelaCostaSurdeJalisco,dondeelagavetiendeadesplazara

otroscultivoscomoelmaiz, la cana de azucaro las hortalizas, atravesde esquemas

derentasdetierrasquesinoconsideranrotacionesdecultivos,despuesdealgunos

anos,cuandoseregresenasusduenos,podrianquedarpracticamenteinutilizables.

Finalmente,cabedecirquelacrisisdeescasezaetualhaincrementadolaconeieneiade

lanecesidadde unamayorcoordinaci6n entre productorese industriales, no s610 en

aspectos como los anteriores, sino en que los segundos apoyen a los primeros con

transferencia de tecnologfa al campo, pues ello impactara en la competitividad de la

producci6ndetequila.

4.2. La analogia entre la renta de la tierra, credito y utilidades de los productores

de agave

Una vez que analizamos por separado el arrendamiento de tierra, habilitaci6n y los

creditossolicitados, esnecesarioanalizarlosde manera integral. Tomando como base

la informaci6n obtenido por los diferentes medios (encuesta y datos oficiales). EI

analisis 10 presentare de manera general, considerando los datos de los cuadros

numeros4.3; 4.6; 4.7y4.9.



Siel productornocont6concapital para mantenimiento de agave pornueveaiios,sino

quetuvo que pedir un credito refaccionarioa una instituci6n financiera como la Gaja

Solidaria de Santa Marfa del Oro, poruna cantidadde $38,063.00anualesduranteseis

aiiosa raz6n de la tasa de interesestablecida 1.5% anual segun contratovigentedesde

2001; (el contrato mencionadonoobraenmipoder, perosi mefuemostradoyleido

junto conel presidente de la integradoraOtilio Montaiio) queda unadeuda global por

productorde$204,184.3(cuadr04.6),aunqueyaalgunosproductorespagaronlos

interesesconotrocultivo (como lacaiia) este analisis nos ubica en lasituaci6n del resto

de los productores; esdecir, algunos no han pagado ningun peso porinteres. Si aeso

Ie sumamos los gastos por mantenimiento de $858,000.00 (cuadro 4.3) nos da un

egreso de $1'062,184.3. Ahora, en cuanto a los ingresos quepuede obtener, tomando

el preciode laofertaydemanda, obtenidode las dependencias oficiales encargadas de

la generaci6n de esta infonmaci6n (OEIDRUS JALISGO) de la segunda quincena (15 al

31) de marzodel presenteaiiofuede0.40centavosporkilogramodeagave,siaese

preciolomultiplicamosporelrendimientodelascualrohectareas(cuadr04.3)408,000

kilogramos los ingresos serian de $ 163,200.00 entonces restamos egresos por

$1'062,184.30 la diferencia negativa es de • $898 984.30. Ver cuadro 4.7 y 4.9

respectivamente. Eso demuestra que en vez de beneficio los productores

independientesestansacandounadeuda,quetendrianquepagarconotrocultivo,ya

sea la caiia de azucar, mafzo en sudefecto, rentar las tierras a empresastequileraso

venderselas. Es porello que la preguntacentral que planteoal principio en el sentidode

decirquienessonlosquerentanosondueiiosdelosterrenossinnecesidadde

venderselos, simplementecon queexijanelpagodelcapitalosecobrancon latierra,

los dueiiossaldrande maneraautomatica;esdecir,fonmalmenteIos dueiios del agave

son losproductores independientesde Santa Maria del o'ro, Nayarit, perc realmentesi

aprietan los prestamistas a concluircon el pago total de deuda (interes mas capital)

tendrfan que pagar los productores solamente con los terrenos, por'esoaliniciodela

investigaci6n sefialoel"gran interes" que existe porque el productortengauntitulode

propiedad,paraasidarcertidumbrealcapitalfinanciero, para queenmomentoscomo

estospuedan utilizareltitulocomogarantiaypuedancobrarseydejaralagrlcultorsin



Por ultimo, si realizamos un analisis de los ingresos, $163,200.00 menos egresos

$1'062,184.30 el resultado es igual a ·$898,984.30, es decir, ni vendiendo la pina a

precio de mercado, salen del adeudo, si fuera el caso de congelar el monto, y se

prorratea en meses quedarfa en $74,915.310 que es igual, $6,837,52 d61ares 0 el

equivalente a 1,440,6 salarios mfnimos mensuales durante un ano,

En resumen para que el productorpuedasalirdel problemafinanciero porel queesta

atravesando, en 10 inmediato, es necesario que venda laproducci6n de agave a raz6n

de un $3.50 pesosel kilogramo para que este en condiciones de saldarla deuda y

tenga una beneficio de $30,484,67 pesos mensuales; esdecir, 408,000 kilos de agave

por$3,5esigual$1'428,OOO.00menosdeuda.

4,3. Impulsos por continuar en la producci6n del agave, por los productores

independientes de Santa Maria del Oro, Nayarit.

En este apartado con referencia a la encuesta, estadedicado mas que nada al origen

del sujeto, porque raz6n Ie hadadoporintroducirel agave en sus terrenos,este

analisisvienearesponderaunodelossupuestosplanteadosanteriormenteyluegodel



ejerciciosetuvieronlosresultadossiguientes:lasrespuestaslasanalizamosenbloques

de tres opciones y por orden de importancia. EI primer bloque de los productores

encuestados contest6 con un 70.1 % que el motivo principal fue porinvitacion de la

Caja solidaria, por que es un cultivo que deja dinero y por iniciativa propia aver si

pagaba;unsegundobloqueestaintegradoconun27.1%ylointegralosproductores

quepiensan que es un buen negocio, yporinvitacion de unaasociacion yporinvitacion

de una empresa tequilera; el ultimo bloque, esta formado con un 2.8 %, por los

productoresquedicenfueroninvitadosporunamigoyporquenohabiaotraopci6n.

Conrelacionaquesianteshabiaplantadoagaveysisabiaelmanejodelmismo,ensu

mayoriaeI85%,contestoquenuncalohabiahechoyqueporlotantodesconociael

manejodelcultivo;encambioelresto, 15%,contestoquenuncahabiaplantadopero

quehabiaaprendido un poco con un amigo en los terrenos del estado de Jaliscopero

solo en elmanejo de limpia del mismoynoentodosu proceso.

4.4. La concordancia politica y la presencia partidista

En esta seccion se analiz6 la cuestion organizacional de caracter politico partidista,

refiriendomealgobiemoentumoyapartidospoliticos,paraconocerlapercepci6ndel

productorindependiente a fin de estaral tanto de lapenetracion quetienensobreellos,

yen que medida ofrecen laayudaparasolventarlaproblematicaqueestansorteando

actualmente.

En el cuestionario aparece un apartado relacionado con esto, en donde se pregunta

que sitienen alguna relacion con algunaorganizacioncampesina,ydecaracterpolitico

partidistaencualquierforma. Oeello resultalosiguiente: eI47.4%contestoqueesta

afiliada a la CNC, el 15.8 % dijo que a otra, no especifico, mientnis que el 36.8 % no

esta afiliada perc piensa afiliarse al Barzon; quizas porel problema de cartera vencida

comounaopciondedefensa;encuantoaquesitienenunaafiliacionpartidistael52.6

% contesto que si y lienen una relacion con el PRI, distribuido en las siguientes

opciones;unosdeafiliacionactiva42.1%47.7%ninguna mientrasqueeI10.5%dijo

que otro tipo de relacion; mientras que e115.8 % tiene preferencia por el PAN a traves



de afiliaci6n activa; otros tienen preferencia por el PRO 10.5 % de afiliaci6n activa

partidista,mientrasqueeI21.1%nadietienepreferenciapartidista.

Encuantoa los apoyosdel gobiemo,tienenconocimientodeellospuestoqueposeen

otros cultivos que estan inscritos y reciben este apoyo, como el procampo yalianza

paraelcampo, peroparaelagavemanifiestan que el unicoapoyoquehanrecibidopor

asesoria para mantenimiento del mismo, y un estudio que les hizo la SAGARPA para la

obtenerhijuelos de agave.

Con relaci6n a los apoyos de las diferentes instituciones educativas de nivel superior

manifestaron los productores, que si han tenidoel apoyo porparte de la Universidad

Aut6noma de Nayarit, con los taHeres para el tratamiento de plagas del agave, mientras

que eltecnol6gico de Tepic leselabor6 un estudiode mercadoparaverlafactibilidadde

instalar una destiladora de tequila en la ciudad de Ixthin del Rio, mientras que la

Universidad de Guadalajara hizo analisis de suelos para atacar las plagas y

enfermedadesque danan el agave.

4.5. Integracion del planteamiento del problema

AI inicio de la investigaci6n plantee unapreguntacentral. De elladerivaronvariostemas

relacionadoscon laproblematicaqueviven los productores independientesdel agave

azul de Santa Maria del Oro, Nayarit, durante el periodo comprendido de 1996 al 2006.

Primeramenteaclaro,quelapreguntafuehechaaconsecuenciadehaberdadovarios

recorridos por el municipio en cuesti6n, en donde note c6mo los terrenos estaban

siendocubiertosdeagave,ylosprimerosencuentrosquetuvecon10sproductores,Ios

comentariosquehacfanconrespectoalasplantacionesdeagave,vertfanenelsentido

dequeestabansiendointroducidounnuevocultivoporlasempresiisprovenientesdel

estado de Jalisco y que se dedicaban al tequila; es decir, ni ellos mismos estaban

segurossiesosagaveserandeellos, entoncesme preguntei,Quienessonlosduenos

de lastierras sembradasde agave azul en Santa Maria del Oro? son delosagricultores

de Santa Maria del Oro 0 son de las empresastequilerasque lasadquirieronviarentao

habilitamiento;



De la anterior pregunta, empezaron a surgir muchas mas, que digoconanterioridad,las

cuales, sefueron respondiendosobre lamarchade la investigaci6n. De ahi me trace

tresobjetivos.Senalalosimpactossocioecon6micosdelaregi6n;identificarlosfactores

deordensocioecon6micoqueincidenenlaexpansi6ndeagavesobrelosproductoresy

detecto los mecanismos de organizaci6n que estan adaptando para solventar estos

problemas,los cuales se cumplen, sobre todo cuando senalo, que los factores que

incidieronen laplantaci6nyexpansi6ndelagave;sevieneexplicandolosmotivosde

caracterecon6mico, como la baja rentabilidad de los granos basicos, el alto precio del

agave, por invitaci6n de amigos, organismos empresariales y financieras y de manera

subjetivaparaversidabafrutos;sinembargocuandosellegaalaorganizaci6ndelos

productores para solventar el mantenimiento del agave via creditos y encontre que

estosseorganizanatravesdedosfigurascomoeslaSociedaddeProductoresRurales

yla Integradora de Agave "Otilio Montano" afindesersujetosdecredito,nosabiendo

que con esto se meten en otro problema de caracterfinanciero que no han podido

resolver, sin embargo planteoqueparasalirdeellosolamentetienen variasopciones;

uno, vender por arriba de los $3.5 por kilo; la otra que negocien el monte total

congelando los interesey les den pagosflexiblesyunaterceraseriaqueelgobiemo

federal absorba ladeuda.

Otrodelascosaseslasobrevivenciadelosproductoresindependientes,enelsentido

de obteneringresos para el sustento de su familia y mantenimiento del agave, donde

seplantean loscostosporellos,yaqueel producto es de cicio largo yellosno estan

acostumbrados a esperar mucho tiempo para recibir los frutos de la tierra. Como ya se

senal6 paraellotuvieron que echarmano de la caja solidaria de Santa Maria del Oro;

porotraparte, es de que, si los ingresos son suficientespara las necesidades del hogar

ysenalanqueentreelgrupofamiliaraportanunabuenacantidaddeainero para sortear

los imprevistosyque ademas, tienen otras entradas de dinero atravesdelaventadela

canadeazucar,maiz,comercioyservicios,ademasdequeenbuenamedidaayud61a

construcci6n de lapresa EICaj6n paramejorarel nivel de vida de Iaregi6n.



En la recta final de la tesis,termino diciendo que en relacion a los convenios con las

empresasllQmesecajasolidaria, tequilerasu otras a traves de renta o habilitamiento de

elias, se puede afirmar que perdieron toda relacion con ellos, ademas con base en el

analisis de los contratos, en donde ambos actores salen beneficiados, siempre y

cuando se respeten los acuerdos y Iraten de establecer una mejor planeacion en 10

futuro.



Capitulo V Conclusi6n

Aecuperando eltrabajo realizado por las encuesta, hago un analisis por grupo de

gnificas resaltando las partes mas importantes de elias; un primergrupo relacionado

con los datos generales result6 que la mayorfa de los productores de agave azul

resultaron ser hombres con una edad entre los 41 y51 aiioscuentanconapenas la

secundariaterminadayvivenen lacabeceramunicipal. Un segundogrupo relacionado

con la organizaci6n resulta que todos estan inscritos en una organizaci6n de

productores de agave, y una parte importante esta agremiada a la GNG y no tienen

relaci6n de afiliaci6n con el PAl, resaltandoque los motivos porlos que plantan agave

pocomenosdelamitadrespondi6queseorganiz6paralaventadelapiiia,siguiendo

otrosporobtenercreditoyotrosporaccesoria, peroqueensu mayoriafueroninvitados

poria caja solidaria de Santa Marfa del Oro, unos diciendo que es un buen negocio,

otros por imitaci6n. Un tercergrupode graticas nos muestra en su mayorfa, que los

productores no conocen programas de gobiemo, mucho menos relacionado con el

agave. EI cuarto grupo, relacionados con los datos 'de producci6n y de ingresos, nos

dice que el principal cultivo es lacaiiadeazucar,enseguida elagave yluegoelmafz, y

quelosingresosqueobtienenprovienenprincipalmentedelacaiiaymafz,yeldestino

deesosingresoslosutilizanen mayormedida para comer, paseary ahorrar, solo para

comeryotrosdicenquenolesalcanzaniparacomer; la mayorpartemuestra que los

agricultorescuentanentre3y4hectareasdeagaveyqueelingreso para la plantaci6n

del mismo proviene de la caja solidaria de SAMAO y en menor medida es propio y por

prestamosfamiliares,

Gomo parte final de esta investigaci6n esimportanteseiialarquela encuestalevantada,

lasentrevistashechasyladocumentaci6n revisada, rellejan la realidad delfen6meno

estudiadodemaneraparcial,lIegoaconcluirqueelprocesodeexpansi6n del agave en

lapartesurcentrodeNayarit,particularmentelaliegadaalmunicipioae Santa Maria del

Oro, espartede una 16gica externaque obedece a la dinamica del mercadooperada

porel capital yqueestase inserta de manera local.

La lIegada inesperada de la plantaci6n de agave azul para los productores de SAMAO y

el gobiernoesderivadodel avance del capital atraves de expandirloscullivosdeagave



dentro de la Zona de Denominaci6n de Origen, operada por el Consejo Regulador del

Tequila, es decir, obedece a una acci6n burocratica que escapa del control del

gobiemo, promovida porlagesti6n empresarial,lacual, hace presaa los productores

delcamponayaritaatravesdelainversi6nenestemunicipio,derivado por la crisis del

campo que atraviesa Mexicoy Nayarit noesta exento, porlotantolesllegaestaoferta

atractivaparacultivarelagaveeincorporarlosaladinamicadelcapital.

Elnocontarconunabuenaeducaci6nycapacitaci6nsobreelmanejodelagaveazul,la

deficienciasetomaenmayorescostosparaproducirlo,aunsoportandomasplantaci6n.

Por 10 tanto hay una indefensi6n total por el embate de las empresas tequileras,

cayendo en una situaci6n complicada, donde hay una desvinculaci6n total frente al

gobiemo,debidoaquenosetieneunlineaclaradevinculaci6n,pornotenerprevistola

entrada del agave azul al municipio,anteestos problemas que atraviesanlosagaveros

de Santa Maria del Oro, Nayarit, donde no podran despuntar tan facilmente, planteo en

tres posibles escenarios para salirde las complicaciones.

Primero, mientrasno haya una buena interlocuci6n entretequileros, productoresy un

arbitro quees el gobiemo (en sustres ambitos) para que lIeguen a un acuerdoy se

haga una ley que protejaatoda lacadena productiva del agave, endondesalgan

beneficiadosambaspartes,enel sentido de establecerun precio degaranliaparaello,

e\ precioquese proponeen 10 inmediatoesde$3.5ydeahi, partir para que ambos

salgan con beneficio, ytengan una buena planeaci6n del agave.

Segundo,siquisieran instalar una destiladora de tequila tal vez no seala soluci6n en 10

inmediato, porque el problema va aser la realizaci6n del tequila, ya que el mercado

esta acaparado por grandes monopolios del tequila como la empresa Cuervo y Sauza,

tendrian que hacermuchotrabajo para relacionarseconellas y poder vender el tequila.

Tercero, Mientrasquelaotrasalidaeslainstalaci6nde un molino quetratelasmieles

del agave que en ultimas fechas se ha descubierto que tiene beneficios para las

personas que padecen las enfermedades cr6nicas como ladiabetes, si fuese en ese

sentido segarantizarfa a largo plazolaventadel agave con buenosrendimientos.



Por ello el objetivo general en este estudio ha cumplido ya que los productores de

agave azul han logradoorganizarse parallegaraacuerdosconempresastequilerassi

embargo no se han podido concretar esos convenios de manera satisfactoria para

ambos,sinembargoporunladolacosechadelagaveyaestapr6ximaarealizarse,y

no tienen compradores mientras que por otra parte, la deudaque tienen con la caja

solidaria de Santa Marfa del Oro, sigue aumentando los inleresesya que nolienen la

suficiente solvencia para pagar los mismos.



ANEXOS

Tamanodemuestra59

n'
n=l+%

Siendo

Donde:

(j2= Eslavarianzade la poblacion respectoadeterminadasvariables.

s2 =Es la varianza de la muestra, la cual podra determinarse en terminos de

probabilidad como s2 = p(l- p) .

se=Es errorestandarque esta dado poria diferencia entre (/i-x) la media

poblacionalylamediamuestral.

(se)2 =Es el errorestandaral cuadrado, que nos servira para determinar (j2,

por 10 que (j2=(se)2 es la varianza poblacional.

59HERNADEZ,Sampiere Roberto Metodologiade la Investigaci6n etal.-Mexico:/5.n/. 1997.---505p



Anexono.2
SELECCI6N DE LA MUESTRA

Productores seleccionados conforme al padron de agaveros de Santa Maria del
OroNayarit,aiio2006.

Localidad
Cerro Blanco

10

Localidad
Teaueoex an

Teauepexpanoo

No. del
oadron

16

No. del
oadron

NombredeA averoa entrevistar
AldeanoGarciaRoberto
BerumenSorioLucio
BerumenVelas uezRafael
Flores Paz Jose
Hemandez Ramos Eleuterio
L6 ezJimenezJoseCruz
Olvera Naiiez Marco Antonio
Olvera Torres Anqel
Rodri uezMezaCosme
Villareal Orozco Ismael

NombredeAaaveroaentrevistar

Arias A uillaresServando
Arias Alvira Jesus
Islas Millan Everardo
Islas Torres Jose de Jesus
L6 ezGuzmanMi uel
Murillo Partida Gilberto

Ochoa Ibarra Salvador
Partida Tiznado J. Isabel
Ramirez Gonzalez Candelaria
Rubio RodriauezMi uel
Torres DfazJuanAlvaro
DiazA uilaresMaria

IndaMa.lsabel
Montero HemandezJ. Antonio
MonteroHemandez'ulio
Montero Hemandez Ma. del
Carmen
Montero Hemandez Ruben
Murillo Partida Paulo



No. del
Localidad cadren Nombre de A averoaentrevistar

EIErmitano 1 Alvarado Carranza Eutacio
14 2 Alvarado Davalos Gumercindo

3 Alvarado Lopez Jose
4 Avila Romero Juan
5 Bravo Castro Alberto
6 DavalosAvilaRe es
7 Davalos RamirezEliseo
9 Fre osoFloresAntonio
12 Fuentes Lopez Rafael Antonio
13 FuentesL6 ezVictorManuel
14 Guzman Pena Ra mundo
18 Ramirez Haro Eli io
20 RamirezVaz uezRafael
22 Zamara Ce·aJ. de Jesus

No. del
Localidad cadren Nombre de AQavero a entrevistar
EITorreen 2 Ibana Solis Bemardo

4 4 Partida Machain Ricardo
5 SandovalOcam o Ruben
6 SandovalPonceOmar

No. del
Localidad cadren Nombre de Agavero a entrevistar

La estanzuela 2 Valdivia Grageola Venancio
1

No. del
Localidad cadron Nombre de Agavero a entrevistar

Miguel Hidalgo 1 Alfaro Carrillo Carolina
9 5 Hernandez Quezada Antonio

6 Lo ez Guzman Ma. De Rosario
7 Padilla A onSilvano
8 Padilla Yera Aurelio
10 RuizRai osaSeledonio
11 SanchezCruzJ.Encamacion
13 Talavera Solis Martina
14 Velaz uezPerezAm elia



Localidad
Colonia moderna

No. del
adr6n Nombrede AQaveroa entrevistar

Alvarez lopez Pedro
Banuelos Guzman Eutimio
Banueloslo ezApolonio

Banuelos Puente Honorato
Talavera Escobedo Santos

Banuelos RosalesJoseF.
Banuelos Rosas Cristobal
Banuelos RosasMi uel

Banuelos Talavera dolores
Banuelos Talavera Jose Maria

Banuelos Talavera Juan
Castillolo ezMaximino

Del adolo ezMa. Natividad
Felix Romero Arturo

Garcia Maldonado Humberto

GuzmanYeraMargarita
loezFloresJuan

la ez Pacheco Gerardo
lo ezPerezAntonio

lopez Villasenor Mi uel
Maldonado Felix Sandro

Orte a Del ado leon
Ortega Delgado Teodulo

Pacheco Rosales Ma. luisa
Perez Banuelos Ermeregildo

Perez Nunez Simon



50 PerezTalaveraMa da
52 Reves Maravilla Julia
53 Rodrf uezPerezAlberto
55 Rosales Ulloa Maria de Jesus
56 Ulloa BafiuelosAbel
57 Velaz uez Perez Ismael
58 Villasefior Gonzalez Anaela
59 VillasefiorMartfnezManuel
60 Villasefior Rosales Femando
62 VillasefiorRosalesJuanManuel
64 YeraFelixOle ario
65 YeraPlasenciaA olonio
66 Ortiz Caldera Alma Nidia

Rincon del
calima 0

Localidad
SMAOpp

No. del
padron

No. del
padron

Nombre de Aaavero a entrevistar

MuroSanchezAle'andro
PerezSalazarMi uel

Torres Gonzalez Jesus
TocresGonzalezJuan
TorresSaisManuel
TorresSolfs Pablo

Nombre de Agavero a entrevistar
GarcfaValdivaManuel
Ar"ona Ochoa Maricela

Cambero Garcia Juan Ram6n
Garcia Cambero Antonio
Gomez A uilarJ.Merced

G6mezAguilarLuisEnri ue
Gomez Cambero Merced
GomezOrte aJ.Merced

IndaCarrilloDianadelCarmen
Lo ezMufiozEnri ue
La ez Mufioz Evaristo
Lopez MufiozMi uel

Muro Mares Elvia Isabel



Localidad
San Leonel

No. del
cadron NombredeAoaveroaentrevistar

Alvarado Carranza Mariano
Arro 0 Gamboa Guillermo

Arro o Gamboa Leticia Josefina

Gamboa Garcfa Gilberto
GamboaL6 ezArturo

GamboaL6 ezHectorPedro
GamboaZavalaJ.Jesus
G6mezL6 ezHumberto

G6mezL6 ezPedro
Herrera Polanco Tiofilo

L6 ez Gamboa Luz Marfa
L6oezGonzalezMa. del Consuelo
Rodrf ue;,:ArrelianoOscarAurelio

Sanchez Soria Alfonzo



nexono.3

ENCUESTA A PRODUCTORES DE AGAVE

OBJETIVO. Captar la informaci6n relativa al agave en el municipio de Santa Maria del Oro

de Nayarit. Con el prop6sito de conocer la problematica econ6mica, socio-cultural y

Ipoliticadelmismo.

Fechadelevantamientodelaencuesta: __I I__

Mes
Nombredelencuestador _

I. DATOS GENERALES

1 Edaddelencuestado
Indicadores

a) 18-28
b) 29-39
c) 30-40
d) 41-51
e) 52ymas

2 Sexo
a)
b)

3 Estadocivil
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

masculino
femenino

soltero
casado
Union Iibre
separado
divorciado
viudo
madre 0 padre soltero

Sinescolaridad
Primariaincompleta
PrimariaCompleta
SecundariaCompleta
Secundariaincompleta
Bachilleratooequivalenteincompleto
Bachilleratooequivalentecompleto
Estudiosdelicenciaturaincompletos
Estudiosdelicenciaturacompletos

4 Escolaridad
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j) Estudiosdeposgrado
k) Otros

5 Lugar de nacimiento del encuestado



Porinvitaci6nde una instituci6n financiera
Porinvitaci6ndelaempresa
Porinvitaci6nde unaasociaci6n
Porinvitaci6nde un amigo
Porqueno habiaotraopci6n
Porquees un cultivoque deja dinero
Iniciativapropia, paraversi pegaba (Imitaci6n)
Piensaque esun buennegocio

1

a) a). en laentidad
b) b) Fueradelaentidad

6 Lugarderesidenciahabitualdelentrevistado
a) Cabecera del municipio (Localidad)
b) Otra localidad dentrodel mismo municipio
c) Otra localidad en otrosmunicipios del estado
d) Fueradel estado (especifique)
e) Fueradelpafs(especifique)
f) Cabeceradelmunicipio(Localidad)

II DATOS SOCIALES
7 i,Perteneceaalgunaorganizaci6ndeproductoresdeagave?

a) Uni6nlocaldeproductores
b) 50ciedad Rural de Producci6n
c) Integradoradeagave
d) Otra

8 Querepresentaelhechodeorganizarse
a) Puedoteneraccesoacreditosmasfacilmente

Puede tener mayores facilidades
b) comercializaci6n de la pifiade agave
c) Mayoraccesoaasesoriatecnica
d) Otro. _
e) Ninguna

11.1 DATOS CULTURALES

9 i,Anteriormenteplant6agave?
a) 51
b) NO

De losmotivos que se describen mencione en orden de
importancia los que mas influyeron en su decisi6n de plantar

10 agave
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

11 C6moaprendi6elmanejodelcultivodeagave



a)

b)

c)

d)

e)

Por sus ancestros

Porempresaslequileras

Porquefuedirectamentealcampo

Porunamigo.

Olre

11.2 POLITICOS Y DE ORGANIZACI6N
Enlogeneral.;.perteneceaalgunaorganizaci6npolfticaocampesina?

12. a). CNC; b) UCDI; c) EIBarz6n; D) Otra
13. Organizaci6n Politica

1si
a) a) PRI
b) b) PAN
c) c)PRD
d) e) CONVERGENCIA
e) f) PT
f) g) VERDE ECOLOGISTA
g) h) NUEVA ALiANZA
h) i) ALTERNATIVA DEMOCRATA
i) j) PRS
j) k)OTRO
k) g) VERDE ECOLOGISTA

2 no

13
bis ;.Quetipoderelaci6npolfticatiene?

a) Afiliaci6n
b) Apoyode gestorfa.
c) Apoyoecon6mico
d) Otro

14 ;.Tieneconocimientodealgunprograma?
si

Instituci6n
UAN
Tecnol6gico
Tepic
UdeG
Gobiemos(30rdenes).

III DATOS ECONOMICOS

11I.1. DATOS DE PRODUCCION EN GENERAL



15 l.En total cuantas Hectareastrabaja?

a) 1-3
b) 3-5
c) 5-7

7ymas

16 l.Cualessurelaci6nconellas?
a) Sonde su propiedad
b) Sonprestadas
c) Sonrentadas
d) Son a medias
e) Combinavariasformas

17 l.Cualeseltipodetenenciadelatierraquetrabaja?
a) a)Pequeliapropiedad
b) b) Ejidal
c) c) Comunidad agraria
d) d)Variostipos

18 l.Cualescultivostrabajanormalmente?
a) Calia
b) Mafz
c) Agave azul
d) Dtro

11I.2 DATOS PARA PRODUCCION DE AGAVE
19 Antes de incursionaren el agave que l.usotenian estastierras?

a) Agricola
b) Ganadero
c) Forestal;
d) EstabaDcioso

20 l.Cuantas Hectareasde agavetiene?
a) 0-2
b) 1.1-3
c) 3.1-4
d) 4.1-5
e) 5.1-6
f) 6.1-7
g) 7yma

21 Unavezplantadoagaveefectuoustedreplanteenquecantidad
sial Oa30plantas

b) 31a70
c) 71a101
d) 102a150



e) 151a200
f) 2001ymas

no a)
22 i,Cuanto gasta en premedio pormantenimiento durante un aiio?

a) 10,000a20, 000
b) 21000 a 30,000
c) 31,000 a 40,000
d) 41,000 a 50,000
e) 51,000 a 60,000
f) 61,000 a 80,000
g) 81,000ymas

11I.2 DATOS DE COMERCIALIZACION

23 i,Realizoalgunconvenioconalgunaempresaoinstitucion?
si a) Empresatequilera

b) Empresaintermediaria
c) Banco
d) Amigo
e) Otre

no
24 i,Cuales fueron los compromisos con estas empresas?

a) Renta de tierra
b) Habilitamiento
c) ventadelatierra
d) Credito
e) compra venta agave
f) otre

25 i,Cwilfue eldestino que lesdio a los hijuelos de agave?
a) venta
b) desecho
c) regalado
d) otrouso

IV. DATOS DE INGRESOS DEL AGRICULTOR
De losotroscultivosquetrabajaustedi,losingresosqueobtiene

26porellosondesupropiedad?
si

a) 50%
b) solosalario
c) nada

i,SonsuficienteslOSingreSOsqueaportaparalasnecesidadesdeI

26hogar?
a) comer,ahorrarypasear
b) comerypasear



solo eljefeyel hijo
solo el jefe de familia
el hennanoyeljefe
Elcunadoyeljefe
elpapayeljefe
otro

c) solo para comer
d) niparacomer

<.Algunotromiembrodesufamiliaaportaingresosparaelgasto
27 familiar?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

28 <.Dedondeprovienenlosrecursosqueutilizaparaelagave?
a) propios
b) deinstitucioncrediticia
c) prestamosfamiliares
d) prestamosdeamigo
e) empresastequileras
f) otro

29 <.Cwilessonlosterminosporelprestamodeldinero?
a) fondoperdidos
b) interesbajoyflexible
c) sin inleres de familia
d) amisladconinteresbajo
e) habililamientode empresas
f) Olro.



Anexono.4

Amortizaci6ndecapital

1015 2006
tasadeinteres
mensual

meses capital interes total
1 38063.0 570.9 38633.9
2 38633.9 579.5 39,213.5
3 39.213.5 588.2 39,801.7
4 39.801.7 597.0 40,398.7
5 40.398.7 606.0 41,004.7
6 41.004.7 615.1 41,619.7
7 41,619.7 624.3 42,244.0
8 42244.0 633.7 42877.7
9 42,877.7 643.2 43.520.9
10 43.520.9 652.8 44.173.7
11 44.173.7 662.6 44.836.3
12 44836.3 672.5 45508.8
13 83571.8 1253.6 84.825.4
14 84,825.4 1,272.4 86,097.8
15 86,097.8 1291.5 87,389.2
16 87.389.2 1,310.8 88,700.1
17 88700.1 1,330.5 90,030.6

18 90,030.6 1,350.5 91,381.0

19 91,381.0 1,370.7 92,751.8

20 92,751.8 1,391.3 94,143.0

21 94,143.0 1,412.1 95,555.2

22 95,555.2 1,433.3 96,988.5

23 96,988.5 1,454.8 98,443.3

24 98,443.3 1476.6 99,920.0

25 99,920.0 1,498.8 101,416.6

26 101,418.8 1,521.3 102.940.1

27 102,940.1 1,544.1 104,484.2

28 104,484.2 1,567.3 106.051.4

29 106,051.4 1,590.8 107.642.2

30 107,642.2 1,614.6 109,256.8

31 109,256.8 1,638.9 110,895.7

32 110,895.7 1663.4 112,559.1

33 112,559.1 1,688.4 114,247.5

34 114,247.5 1.713.7 115.961.2

35 115,961.2 1.739.4 117.700.6

36 117,700.6 1765.5 119,466.1

37 119,466.1 1.792.0 121258.1

38 121,258.1 1.818.9 123.077.0

39 123.077.0 1,846.2 124,923.2

40 124,923.2 1,873.8 126,797.0



41 126797.0 1902.0 128,699.0
42 128,699.0 1,930.5 130,629.5
43 130,629.5 1,959.4 132,588.9
44 132588.9 1,988.8 134,577.7
45 134,577.7 2,018.7 136,596.4
46 136596.4 2048.9 138,645.3
47 138,645.3 2,079.7 140725.0
48 140725.0 2110.9 142835.9
49 142,835.9 2,142.5 144,978.4
50 144,978.4 2,174.7 147,153.1
51 147,153.1 2,207.3 149,360.4
52 149,360.4 2,240.4 151,600.8
53 151,600.8 2,274.0 153,874.8
54 153,874.8 2,308.1 156,182.9
55 156,182.9 2,342.7 158,525.7
56 158,525.7 2,377.9 160,903.6
57 160,903.6 2,413.6 163,317.1
58 163,317.1 2,449.8 165,766.9
59 165,766.9 2,486.5 168,253.4
60 168253,4 2523.8 170,777,2

61 170,777.2 2,561.7 173,338.8

62 173,338.8 2,600.1 175,938.9

63 175,938.9 2,639.1 178,578.0

64 178.578.0 2,678.7 181,256.7

65 181256.7 2,718.9 183,975.5

66 183,975.5 2,759.6 186,735.2

67 186,735.2 2,801.0 189,536.2

68 189,536.2 2,843.0 192,379.2

69 192,379.2 2,885.7 195,264.9

70 195,264.9 2,929.0 198,193.9

71 198,193.9 2,972.9 201,166.8

72 201,166.8 3,017.5 204184.3



Anexo5

Fotografras







Bibliogratraconsultada

ACOSTA, Joseph de, Pbro. Historia Natural y Moral de las Indias, en que se trata las

cosas notables de cielo, y elementos, metales, plantas y animales de elias. Y los ritos, y

ceremonias,leyes y gobiemo, y guerras de los indios. Impreso por primera vez en

Sevilla, Espana, en 1590.

AGUILERA Gomez, Manuel (1980). Mexico: el modelo de crecimiento y los

condicionantes del sector exportador, en REVISTA ECONOMiA DE AMERICA LATINA

No.5, CIDE, 2° Semestre, Mexico.

AGRAZ GARCIA DE ALBA, Gabriel. Historia de la industria del Tequila Sauza. Tres

generaciones y una tradicion. Editado por el Departamento de Investigaciones

Historicas de Tequila Sauza, SA de Jalisco, Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1963.

ANCONA Riestra, Roberto (Coordinador), Arquitectura de las haciendas henequeneras,

Bogota, Universidad Autonoma de Yucatan, 1996, 221p

AP, Agencia de noticias (2000), "Crisis tequilera en Mexico: No hay suliciente agave",

noticiadel dfa 31 de julio de 2000. Pagina Internet:

http://noticias.mx.yahoo.com/noticias/000731/negocios/ap/mexico-teguila-crisis

1569.hlml

BANDA, Longinos. Estadfstica de Jalisco.(1854-1863). Colecci6n Historia, Serie

Estadfsticas Basicas No.5, Unidad Editorial, Gobiemo del Estado de Jalisco,

Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1982.

BEJAR, Rodollo (1991) Tequilario Guadalajara.

BUNGE, Mario A. La investigacion cientifica. Su estrategia y su lilosoffa. Ano 2000

Mexico: ed. Siglo XXI Editores.



CALLEN, E. O. (1965) Food habits of some pre-Columbian Mexican Indians. Econ. Bot.

19: 335-343

CASTILLO, Gir6n Victor Manuel (1999), La agricultura de contratos: una aproximaci6n

desde la nueva economia internacional, ponencia presentada en el Seminario

Intemacional sobre globalizaci6n, vfnculos con instituciones y desarrollo regional:

estrategiasinnovadoraspararegionesentransicion.

CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA, "Estadfsticas de la industria del Tequila",

pagina de Intemet: http://www.crt.ora.mxl!crt2.htm. y http://www.crt.org.mxlEspano!.htm

CHEVALIER, Francois, La fonnacion de los grandes latifundios en Mexico, Mexico,
FCE.,1976.

CHURRUCA, Agustfn P. Historia antigua de Parras. Parras, 1989.

DECORME, Gerard, La obra de los jesuitas mexicanos durante la epoca colonial, 1572
1767, Mexico, Antigua Librerfa Robredo de Jose Porrua e Hijos, 1941,2 v.

Diariooficialdelafederaci6ndeldia13deoctubrede1977NOM.

DIAZ, Marco, La arquitectura de los jesuitas en Nueva Espana, Mexico, UNAM- liE,
1982.

DIAZ y de Ovando, Clementina, EI Colegio Maximo de San Pedro y San Pablo, Mexico,
UNAM-IIE, 1951, 176P. (Ediciones del IV Centenario de la Universidad de Mexico.

DIGUET, Leon. Estudio sobre el maguey de Tequila. Generalidades e historia, en: EI

progreso de Mexico. Semanario dedicado a la agricultura practica, a la industria yel

cambio.Af'ioIX, Nos. 424-425-427,juliode 1902.

EWALD, Ursula, Estudios sobre la hacienda colonial en Mexico: las propiedades rurales
del Colegio Espiritu Santo en Puebla, trad. y pr6!. Luis R. Cerna, Wiesbaden, Alemania,
Franz Steiner, 1976,xix, 190p.

FOURTOL Sol (2000), "Los horizontes del tequila", Revista Tequila 100%, pagina de

Intemet: http://www.100tequila.com.mxl5afondo.htm.



FORTOUL Sol (2000A), "La escasez de agave obligara a fa recomposicion de la

industria tequilera", Revista Tequila 100%, pagina de Internet

http://www.100teguila.com.mxl4afondo.hlm.

FLORESCANO, E. Y GIL, S.1. La epoca de las reformas borbonicas y el crecimiento

econ6mico, 1750-1808. En "Historia general de Mexico. 1.2, EI Colegio de Mexico,

Mexico,1976.

GARCIA, Rocha. A. A. GOMEZ- Galvarriato y ROMERO J. (1988), "Evolucion de la

Economfa mexicana: 1940-1988", documento elaborado para el V Encuentro Hispano

MexicanodeCientfficosSociales, Mexico.

GENTRY, H. S. (1982) Agaves of Continental North America Univ. Arizona Press.
Tucson.

GODDARD, Lopez, John Gabriel, EI Exito del Tequila, CONACYT, Mexico D.F., 1998

GOMEZ, Cruz, Manuel Angel, Rita Schwentesius y Jose Luis Calva (2003)
"(.Renegociar el capitulo agropecuario del IIcan? Argumentos y contraargumentos".
ciestam,borradorenlntemetrsr@avantel.net.

HERNADEZ, Sampieri R. Metodologfa de fa Investigacion. Mexico. Ed. Mc Graw Hill.
2003

HERNAOEZ, Sampiere Roberto Metodologia de la Investigacion et al. - Mexico:/5.n/,

1997.---505p

HERNANDEZ, Z. Enrique. Historia Polftica de Nayarit (1918-1945). Ensayo Historico.

RotarylnternationalClub,2a. Ed. Tepic, Nay. 1988

httpJ/www.acamexteguila.com.mxlamt3/index800.htmIAcademia mexicana del tequila

http://www.uapress.arizona.edu/samples/sam159.htm

http://www.acamextequila.com.mxlnoflash/elagave.html

http://www.conabio.gob.mxlbiodiversitas/agave.htm.

Instituto Nacional de Estadfstica, Geografia e Informatica (INEGI) Mexico. Censo
Agropecuario 2005. www.inegi.gob.mx



INEGI (1994), Jalisco: Resultados del censo agrfcola-ganadero, Mexico.

INE<:'1 (1995), XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de SeNicios, 1994,
MexIco.

INEGI (2000), Producto Intemo Bruto par entidad, pagina de Internet:

httpJldgcnesyp.inegi.gob.mxlpubcoy/estatal/pib/p93jal.html

INEG!. Censos de Poblaci6n y Vivienda, 1960 - 2000. Conteos de Poblaci6n y
Vivienda, 1995 Y 2005. Cifrascorrespondientesa las siguientesfechascensales: 8de
junio(1960); 28 de enero (1970); 4dejunio (1980); 12 de marzo (199O);5denoviernbre
(1995); 14 defebrero (2000)y 17deoctubre (2005).

InfonneyCoiecci6n de Articulos relativos a los fen6menosgeol6gicos versificadosen

Jalisco en el presente ano y en epocas anteriores. 2 T. Edici6n oficial, tip. de Ciros

Banda, Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1875.

LANCASTER JONES, Ricardo. Haciendas de Jalisco y Aledanos 11506-18211. Talleres

Linotopograficos"Vera".Guadalajara,Jalisco, Mexico, 1974.

LEAL, Juan Felipe, Economia y sistema de haciendas en Mexico: la hacienda pulquera
en el cambia: siglo XVIII, XIX Y XX, Mexico, Editorial Era, 1984.

LONGINOS MARTINEZ, Jose. Diario. Notas y obseNaciones del naturalista de la

Expedici6n Botanica en la Vieja y Nueva California y en la Costa del Sur. Nuevamente

traducida y editada par Lesley Byrd Simpson para la sociedad Hist6rica de Santa

Barbara.slf.

LUNA, Zamora Rogelio. (1"1991,2"1999) "La Historia del Tequila, de sus regiones y

sus hombres· Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. •.

LUNA, Zamora Rogelio. (1989) "Una nueva modalidad en la industria del tequila: el

control de grupos empresariales", en JACOBO Edmundo, Matilde Luna y Ricardo Tirado

(compiladores), Empresarios de Mexico, ed. Universidad de Guadalajara, Mexico.



LUNA, Zamora Rogelio. (1992) "lntemacionalizaci6n y maquila de la industria del tequila

en las ultimas decadas" en Javier Orozco Alvarado y coautores Economra,

Agroindustria y Politica agraria en Jalisco, ed. EI Colegio de Jalisco, Mexico.

LUNA, Rogelio, op. cit., p. 242.

LLAMAS, Jorge. 2000. "La genesis social de EI Barz6n del Agave", en Revista Espiral,
no. 17, Enero/Abril, U. de Guadalajara, Guadalajara, Mexico.

MACIAS MACIAS, Alejandro. EI cluster en la industria del tequila en Jalisco, Mexico'.

Agroalim, dic. 2001, vol.6, no.13, p.55-72. ISSN 1316-0354.

MACiAS, Alejandro. (1997), "Organizaci6n de la industria del tequila", Carta Econ6mica

Regional,num.54,mayo-junio.

MEYER, Jean. (1988) Nayarit, magia en la sierra,.riqueza en los valles. Monografia

Estata!. Secretaria de Educaci6n PUblica.la. Ed. Pag. 134-157.

MONSANTO, Guadalajara Garcia del Alba, et. Historia de la industria del tequila Sauza.

MORRIS, Andrea (2000), "La mane de la ciencia en la producci6n tequilera", Revista

Tequila100%,paginadelntemet:

http://www.100teguila.com.mxl3afondo.htm.

MORRIS, Andrea (2000), "Tequila, el futuro de un exito", Revista Tequila 100%, pagina

de Intemet: http://www.100teguila.com.mxl2afondoc.htm.

MURIA, Jose Maria (1990) EI Tequila. Boceto hist6rico de una Industria. Cuademos de

difusi6ncientffica, No.18, Universidad de Guadalajara.

MYRDAL, Gunnar (1957), Economic Theory and Underdeveloped Regions, Gerald

Duckworth & Co., Ltd., Londres. (Traducci6n al espanol: Teoria Econ6mica y Regiones

Subdesarrolladas, ed. Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1979).



ORIBE, Adolfo. "Ruralidad Mexicana: Una Respuesta para fin de siglo en Revista Este
Pafs#45. p.45-46

OROZCO Martinez, Jose Luis. Articulo "Visi6n general de la industria del tequila "

htlp:llwww.iteso.mxl

PALERM, Angel. Antropologia y marxismo. Editorial Nueva Imagen, Centro de

Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Mexico,

1980.

PEREZ, Lazaro. Estudio sobre el maguey "amado mezcal en el estado de Jalisco.

Imprenta, litografia y libreria de Ancira y Hnos. Guadalajara, Jalisco, Mexico. 1887.

PORTER, Michael. (1987), Ventaja Competitiva, ed. CECSA, Mexico.

PORTER, Michael (1990), ''The competitive advantage of nations", Harvard Business

Review, marzo-abril. (Traducci6n al espanol: "La Ventaja Competitiva de las Naciones",

en Sercompetitivo(1999), ed. Deusto, Espana).

PORTER, Michael E. (1999), "Cumulos y competencia", Ser competitivo, ed. Deusto,

Espana,p.p.203-288.

REGALADO, Jorge, "Los agraristas", en Laura Patricia Romero (coord.), Jalisco desde

la revoluci6n. Movimientos sociales 1929-1940, vol. V, Gobiemo del estado de Jalisco

UdeG,Guadalajara, 1998.

ROMERO, J. Y PUYANA, A. (2003) «Evaluaci6n integral de los impactos e

instrumentaci6n del Capitulo Agropecuario del TLCAN. Documento Maestro", Mexico D.

F. Documento entregado a los participantes del Acuerdo Nacional para el Campo.

Revista. ASERCA. Noviembre 2001 de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y

Desarrollo Rural,



Revimundo. EI tequila arte tradicional de Mexico Artes de Mexico, 1994 Edici6n

Especial nO 27.

Revista Mundo Ejecutivo. No.218 junio 1997 "articulo. EI Tequila ya tiene Nombre y

Apellido".

Revista IIDEA. Industrializadora Integral del Agave SA de C. V.

http://iidea.antad.neVabouV.

RUBIO, Blanca. Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la lase
neoliberal. Ed. Plaza y Valdes, Mexico, 2001.

Ib.p.140.

SANCHEZ, R. G. 2003, Tendencias en el Desarrollo de los Agronegocios, EI Caso

Mexico. Panel Foro 3. Foro Centroamericano de Agronegocios, San Salvador, EI

Salvador.

SALOMON, A. 2005. «La industria alimentaria en Mexico». En: Comercio Exterior, Vol.

55(3):242-257.

SEGURA, Jose, C. EI Maguey. Memoria sobre el cultivo y beneficio de sus productos.

En: Biblioteca del Boletfn de la Sociedad Agricola Mexicana. Cuarta edici6n corregida y

aumentada, Imprenta particular de la Sociedad Agricola Mexicana, Mexico,1901.

SEMO, Enrique. Historia del capitalismo en Mexico. Lecturas Mexicanas, 91, segunda

serie,SecretariadeEducaci6nPublica, Mexico, 1987.

SUNKEL, O. y Paz, P. "EI subdesarrollo latinoamericano y la teoria del subdesarrollo".

Sigloveintiunoeditore

TIROLE Jean (1988), The Theory 01 Industrial Organization, Massachusetts Institute of

Technology. (Traducci6n al espanol: La teoria de la organizaci6n industrial, ed. Ariel

Economia, Espana, 1990). UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1998), Plan de

Ordenamiento Ecol6gico Territorial, Mexico (de pr6xima publicaci6n).



TORRES, G. 'EI barz6n del agave: plusvalfa y sobreproducci6n en un contexto de

globalizaci6n"Ciesas-Occidente.

VALENZUELA, Zapata A. G., 2003. EI Agave tequilero. Cultivo e industria de Mexico.
Mexico, Ed. Mundiprensa, 215p.

VALENZUELA, Zapata Ana Guadalupe (1994) EI Agave tequilero, su cultivo e

industrializaci6n.

XIMENEZ, Francisco. Cuatro Iibros de la naturaleza y virtudes de las plantas y animales

de usa medicinal en la Nueva Espang" Extracto de la obra del Dr. Francisco Hernandez,

anotados, traducidos y publicados en Mexico en el ano de 1615 por Fray Ximenez.

Primera reimpresion bajo el cuidado y correccion del dr. Antonio Penaliel. 01.

Tipogralicade laSecretariade Fomento, Mexico,1888.

YAMPOLSKY, Mariana. La casa que canta. Arquitectura popular mexicana. Ciudad de

Mexico,Secretariade Educacion Publica, 1982.

_."Casasycasas", en Tiempo de ninos, 27dejunio de 1986.

_."Una luz, un silencio", en Mexico en el arte num. 18, otono de 1987 (Portalolio).

YAMPOLSKY, Mariana y 6scar Hagerman. Casas acariciadoras. Catalogo de mano,

Museo de Arte Contemporaneo de Oaxaca, abril-junio de 1994.

YAMPOLSKY, Mariana, Haciendas poblanas, texto Ricardo Rendon Garcini, asesorfa e

investigacion Oscar Hagerman, Mexico. Universidad Iberoamericana, 1992. 119p.

WOBESER, Gisela Von. La hacienda azucarera en la epoca colonial. Sep. UNAM.

Primera edicion 1988, Mexico pp.77.

WOBESER, Gisela Von, San Carlos Borromeo. Endeudamiento de una hacienda

colonial, Mexico, UNAM-IIH, 1980.

VON WOBESER Gisela. La hacienda awcarera en la epoca colonial. Sep. UNAM.

Primeraedicion1988,Mexicopp.77.



ZAMORA, Garcia Rodollo. Agricultura, Migraci6n y Desarrollo Regional. UAZ, Mexico,

2000,p.75.

ZERMENO, Felipe "La agricultura mexicana ante el TLC: EI caso del maiz", en La

Disputa por los Mercados. TLC y el sector agropecuario. Ed. Diana, Mexico, 1992, p.

216.

Otrasfuentesconsultadas

1.- Haciendas de Mexico. Tomado el dia 28 de noviembre de 2006: hltp:l/oncelv

ipn.neVhaciendas/episodios.htm

2. Organizaci6n para la Alimentaci6n y la Agricultura, (FAD)

hltp://www.fao.orgfnewsroom/es/news/2006/1000433/index.html.

3. Publico. La jomada. LUNES 31 DE JULIO DE 2900. Crisis en industria del tequila;
campesinoselniciativaPrivadabuscanacuerdo

http://www-iomada.unam.mxl2000/07131/032n1est.html

4. Publico. La Jomada, 4 de febrero de 2003. Hemandez, Navarro Luis "Cargill: el
amigodellic',

5. Publico. La Jomada No hay suficiente agave; losproductores, en contra del coyotaje

tomadoeldia13denoviembre2006de:

hltp://www.jornada.unam.mxl2000/juI00/000731/032n1est.html

6. Publico. La jomada. Simposio internacional en Merida Yucatan: Crece producci6n de

tequila, pero la industria esta en manos ex1ranjeras jueves 4 de marzo del 2004.

Tomado el dia noviembre de la Internet.

hltp://www.jornada.unam.mxl2004/mar04/040304/040n1est.php?orig-;;n-estados.php&fl

Y.=.1

7. Publico. Reforma,pagina 1/8,viernes6dediciembre2002

8. Publico. Relorma, 10 de lebrero de 2003. LEYTON, Michael, reporte del cidac.



9. Publico. Diario de circulaci6n regional, Guadalajara Jal., Mexico 7 de septiembre de

199B.

10. Publico. Reforma, pagina lIB, viemes 6 de diciembre 2002. Laura Carrillo y Yolanda

Ceballos,

11. Maruxa Villalta, Excelsior, pagina 7, viemes 6 de diciembre

httpJlwww.pa.gob.mxlnoticiasl2002ldiciembre/061202.htm#EL%20CAPITALlSMO%20E

N%20EL%20CAMPO

12. Siglo XXI, Diario de circulaci6n regional,. Guadalajara Jal., 30 de diciembre de 1996.

13. Procuraduria Agraria, Delegaci6n Estatal de Nayarit, Olicio No. DN-SD0/23/2005 de
fecha 04 de febrero de 2005. Catalogo de Nucleos Agrarios (CINA). Sistema
Interinstitucional de Seguimiento, Evaluaci6n y Control (SICEC) del Programa de
Certilicaci6n de Derechos Ejidales y Titulaci6n de Solares Urbanos (PROCEDE), al 31
de diciembre del 2004. Agenda Econ6mica Nayarit, Edici6n 2005. Pp.59-70 Y75

14. Cuervo y Compania Jose Jalisco, tierra del Tequila, Mexico Artes de Mexico, 1995

Departamento de Investigaciones hist6ricas de Tequila Sauza (1963) Tres generaciones

yunatradici6nGuadalajara.


