
Universidad Autonoma de Nayarit

Area de Ciencias Economicas y Administrativas

Unidad Academica de Economia

Maestria en Desarrollo Economico Local

Reconversion productiva del maiz par el agave en el municipio

de Santa Maria del Oro, Nayarit, 2003-2014

UNIVlRSIOAUAII"",I,lAOINAYI

Tesis que para obtener el grado de

Maestro en Desarrollo Economico Local

SISTfMAOfBIBUOTfI:A:

Presenta:

Heriberto Ortiz Caldera

Oirectora:

Ora. Maria de Lourdes Montes Torres

Co-Oirectora:

Ora. Amparo Jimenez Gonzalez



Dedicatoria

A mi padre, Candido, por su ejemplo y carino.

A mi madre Olga, que aunque no este presente me cuida desde un mejor lugar.

A mi esposa Yessie, a mis hijos Yessie Valeria y Jesus Eduardo, por todo su

amor, apoyoyrespeto.

A mis hermanos Francisco, Antonio y Marfa, siempre cuento con ellos y esttm

apoy{mdome en todo.



Agradecimientos

Agradezco a la Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa (CONACYTJ,

por el apoyo que me brind6 para continuar mis estudios de posgrado. A la

Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN), por proporcionar el espacio y los

medios para mi formaci6n academica y protesional.

A la Unidad Academica de Economfa, que a traves del Nucleo Academico

BfJsico de la MDEL me brind61a oportunidad de estudiar la Maestrla en Desarrollo

Econ6micoLocal.

AI comite tutorial por todo su apoyo, mi Directora de tesis la Ora. Marla de

Lourdes Montes Torres; a mi Co-Directora la Ora. Amparo Jimenez GonzfJlez; a

mis lectores el Dr. Eduardo Meza Ramos y el Dr. Edel Soto Ceja.

ADios por darme la vida, el entendimiento, la capacidad para estudiar mi

maestrla y las bendiciones que me brinda cada dfa. A mi familia, porque gracias

a sus esfuerzos he logrado emprender mi formaci6n academica. A los

agricultores del municipio de Santa Marfa del Oro, especialmente a los

productores de mafz y agave, por facilitarme el material y experiencias para

realizarmitrabajodecampo.

A todos f1J!s companeros de maestrfa por su colaboraci6n, companerismo

y compartir conoeimientos que sirvieron para /levar a cabo la investigaci6n.



Reconversi6n productiva del maiz por el agave en el municipio de Santa

MariadelOro,Nayarit,2003-2014

HeribertoOrtizCaldera
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Resumen

Los cultivosde maizy agave son unafuente detrabajo e ingreso para los

pobladores del municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit. De manera tradicional

secultivaelmaizdesdehacemuchasgeneraciones:sinembargo,enlosultimos

anosseharealizadounareconversi6nenelcampo,dondeahorahatomado gran

importancia el agave como una alternativa en la agricultura. EI objetivo de la

investigaci6nesdeterminarloscambiosecon6micos,socialesyagricolasqueha

ocasionadoelprocesodereconversi6nproductiva·generadaporeliniciode

plantacionesde agave, dividido en dos grupos: uno compuesto por pequenos

productoresyelsegundoporquienes rentan sus tierrasa empresasproductoras

de agave. Se tom6 muestra de cada grupo, en el primero se realiz6 muestreo por

"bola de nieve", yen el segundo un muestreo estadistico, las tecnicas de

investigaci6nempleadasfueron unaencuesta semiestructuraday una guia de

entrevista semiestructurada. Los resultados muestran un mayor rezago de los

pequenos productores de agave que se dedicaban a cultivar maiz, mientras que

losquerentan sustierrastienen la oportunidad de adquirir un ingresoanualy

trabajardeempleadosenempresasprivadas.

Palabrasclave: agricultura, reconversi6n productiva, plantacionesdeagave



Productive Reconversion of corn by agave in the municipality of Santa

Maria del Oro, Nayarit, 2003-2014

HeribertoOrtizCaldera

Oirectora: Ora. Maria de Lourdes Montes Torres

Co-(jirector: Ora. Amparo Jimenez Gonzalez

Abstract

Thecropsofmaizeandagaveareanimportantsourceofjobsandincome for the

inhabitants of the municipality of Santa Maria del Oro; Nayarit. The traditional way

had cultivated corn from many generations ago; however, in recent years there

has been a conversion inthefield,where it now has taken great importancethe

agave as an alternative in agriculture. The objective of the research is to

determine the changes in economic, social and agricultural that has caused the

productive reconversion process generated by the start of Agave plantations,

divided into two groups, one composed of small producers and the second by

those who rent their land to companies producing agave. A sample was taken

from each group, in the first sampling was conducted by "snowball", and in the

second a statistical sampling, investigation techniques used were a

semistructured survey and a semi-structured interview guide. The results show a

greater lag of the small producers of agave that were engaged to cultivate maize,

while those who rent their land have the opportunity to acquire an annualincome

and worX as emptoyees in private companies.

Keywords: farming, productive reconversion, agave plantations.
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Capitulo I. Introducci6n

Existen diversos estudios sobre la agricultura y, en especial, 105 hay

relacionadosconlaproducci6ndemaizen Mexico; la mayoria se centra en el

impactodelaspolrticasmacrodedesregulaci6nestatalyelcomportamientode

105 campesinos; partiendo de estos planteamientos es posible advertir,

coincidenciasen torno a c6moeltransitode una politica proteccionista a una

abiertaypococonservadorahageneradomasheterogeneidadycambiosenla

composici6nsocioproductiva.

EI proceso de integraci6n de la agricultura en los bloques regionales 0

suprarregionales no ha seguido una paula linealy progresiva, comodebia de

esperarse en el contexto de globalizaci6n; aun en el caso de aquellos paises

cercanos geograficamente que han pactado acuerdos de libre comercio, se

contemplamuypocola inclusi6n del agro, a diferencia de 10 que ocurre con otras

La liberalizaci6n del comercio agricola en los tenminos propuestos

inicialmente en el General Agreement on Tariffs and Trade (GATI') en 1986 y el

Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) es un acuerdo de

liberalizaci6n del comercio global entre Canada, Mexico y los Estados Unidos.

Aunque 105 obstaculos al comercio agricola entre Mexico y los Estados Unidos

seeliminaron porcompletoel primero deenero del 2008,tal acuerdo facilit61a

inversi6n transfroMeriza; cada uno de los paises del TLCAN adopt6 el tratado

con la esperanza de obtener un mayoracceso a los mercadosy crecimiento

comercial, asi como el acceso a capital, tecnologia y una ventaja comercial

favorable entre otras (Crawford,2011).

1 Conocido como Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, se trata de un convenio que fue
ideadoeneimarcodeiaConferenciadeLaHabanaquesellev6acaboeneiailo1947yque
fuefirmadounallodespuespor23palses,conelobjelivodefijarunconjuntodepautasde
alcance comercial y coricesiones arancelarias, susliluido el 1° de enero de 1995 por Ia
Organizaci6n Mundial de Comercio (OMe).



Los estudios demuestran que hasta la decada de los 60'5 existia un

crecimiento en la agricultura, sobre todola producci6n de maiz, debido a las

pollticasde inclusi6ncampesinay las altas inversionestanto piJblicascomo

privadasenobrasdeirrigaci6nycomunicaciones;locual,juntoalaintroducci6n

de semillas mejoradas, usodefertilizantes, eficiente control de las plagasatraves

deinsecticidas,permitiOiaobtenci6nycomercializaci6ndegranos. Sin embargo,

conlacrisisdelos80's,laspoliticasproteccionistasbasadaseninstrumentosde

fomentoproductivo,aslcomodeapoyosysubsidiostradicionalesdisminuyeron.

Los campesinos perdieron peso como productores, en contrapartida, en las

diferentes administraciones gubernamentales se opt6 por importar maiz, ello

basadoen la concepci6n de lasventajascompetitivas.

Talsituaci6nfren61aproducci6nyelcrecimientodelosmercadosinternos,

con 10 que se agrav6 la dependencia alimentaria condenandoa los productores

aunaagriculturadesubsistencia.Rubio(2001)seiialaquedebidoa esteproceso

loscampesinos perdieron capacidad de comercializaci6n de maiz, los liev6 a

cambiarsuactividad productiva, dichofen6menooriginadoporladesaparici6n

de Ia Compania Nacional de Subsistencias Populares (CONASUP02).

Alrespecto,bastaindicarquelapollticaagricolaneoliberalhatransformado

de forma radical al subsector agricola, ya que mediante la renta y venta de

parcelasylaconcentraci6ndetierrashaocasionadoaltibajosenlaproducci6n

demalz.

Con el cambio del modele econ6mico y la aplicaci6n de la politica

neoliberal, se foment6 una polftica que favorece la exportaci6n de productos

agricolas, en detrimento de la producci6n de cultivos basicos en el pais, al

'Fueunaempresapara~latalquesededic6aaccionesrelacionadasconelsislemade abaslo
ylaseguridadalimenlaria'mexicana.Fuecreadaen 1961 con elfin de garanlizarlacompray
regulacl6n de preciosen productosdelacanastabasica,particularmenleel malz.



proporcionarmenosapoyoalosagriculloresminifundistas3;estetipodepoliticas

han traldo consigo que la pobreza aumente y se constituya en uno de los

principales problemas del medio rural y especialmente de los agricultoresde

subsistencia(Herrera, 2011).

EsverdadqueenMexicoelsubsectoragricolaesunfactorfundamental

en laeconomlayeldesarrollodelpais; la importancia radicaen lasfunciones

quedesempeiiacomoiaseguridadagroalimentaria,Iaconservaci6ndelmedio

ambiente, el paisaje rural y ademas contribuye a laviabilidadde las areas rurales

al favorecer al desarrollo territorial (Ayala, Garay, Rindermann, Vargas, &

Barrera,2011).

EI desarrollo agricola ha tenido importantes efectos positivos en el

bienestarnacionalenmuchasnacionesdelmundo,enparticularen lospaises

en vias de desarrollo; los paises de America Latina y del Caribe tambiiln se han

beneficiado del crecimiento agricola (Bravo, 2009); por olro lado, Gonzalez

(2001), seiiala que problemas eslructurales del subseclor agricola son un

obslaculoparaeldesarrollodelaagricullura,yaqueevilaunaorganizaci6n

eficienledelaproducci6nysucomercializaci6n.

Lacrisisruralnos610seexpresaenelfomentodelaproducci6n,tambien

se observa en el aspecto social y en la creciente migraci6n rural con el

consecuenteabandonodelaagriculluraylareducci6ndelaactividadsectorial.

En 10 econ6mico,Jos agricultores reconvirtieron4 sus cultivos de maiz al agave

azul paulalinamente, como una opci6n que permitiera mantener a sus familias

(Herrera,2011).

'Minifundioesunlerrenodeextensi6nlanreducidoquediflCultasuexplolaci6nomejordichoes
un propielario con un peque~o lerreno que 10 uliliza para abaslecer sus necesidades y 0 de la
familia.
• Reconversi6n productiva es una renovaci6n de un sectorproductivoen lodos sus aspectos
(econ6mico,personal,inSlalaciones.maquinaria,funcional).Suelelievarconsigounareducci6n
o readaplaci6n de la prod~cci6n y una disminuci6n de personal. Segun la SAGARPA (2004), es
laincorporaci6ndecambi'oslecnol6gicosydeprocesosqueconlribuyanalaproductividady
compelilividaddelsectoragropecuario.



EnMexico,paraeiari02014elmaizocupabaeiprimerlugarensuperficie

sembrada,lesiguen lospastos, el sorgo, frijol ycaria de azucaren importancia

relativa. EI estado de Nayaritocupa ellugar25 de 32 estados en la producci6n

de malz, se cultivan poco mas de 40 mil has de maiz de temporal que representa

1.9% de la superficie nacional. Mientras que en el municipio de Santa Maria del

Oro,revisteimportanciaporserunaregi6ndeevaluacionesdemaizporpartede

centros de investigaci6n dellnstituto Nacional de Investigaciones Forestales,

Agricolas y Pecuarias (INIFAP), asi como por ser uno de los municipios con

mayoresrendimientosycontarconunasuperficieestablecidademasde2mil

has(Alvarezetal.,2014);yasuvezocupaeltercerlugarenproducci6ndemaiz,

siendo la caila de azucar, los pastos y agave los mas importantes (SlAP, 2014).

Por consiguiente, en los ultimos arios la producci6n agricola ha side

fuertementeinfluidaporlanecesidaddeunareconversi6nproductivadecultivos

tradicionalesa otros con potencial agron6micoyecon6mico, ademas,Iapresi6n

de la demanda de agave azul poria industria del tequila durante aIgunosciclos

deproducci6n recurrentes, endondeseestablecierongrandesextensionesde

tierra con agave azul, de tal manera que su disponibilidad para la industria

tequilera se intensific6 en las ultimas dos decadas (SAGARPA, 2016).

Este fen6meno de la reconversi6n, se ha observado en Mexico en los

ultimos 25 arios; las pollticas gubernamentales promovidas externamente,

buscanuncambio.sustancialenelmodelodeproducci6nagropecuariadondeno

necesariamentesebeneficianlosproductores.

La reconversi6n productiva "es el cambio 0 transformaci6n voluntaria

hacia una producci6n diferente a la actual; busca innovar y agregar valor ala

producci6n mediante la utilizaci6n de sistemas tecnol6gicos eficientesentodala

cadena productiva" (Zumaeta, 2011).



EI objetivo principal de la reconversi6n producliva es elevar la

competitividad del subsectoragricola, con elfin de mejorar las condicionesde

vida de la poblaci6n (SAGARPA, 2012); los objetivos especificos de la

reconversi6n producliva segun Becerra (2015) son: Promoverel desarrollo del

subsecloragricola en forma sostenible y rentable; incrementarla produccion, la

produclividad y la competitividad agropecuaria sobre la base de las

potencialidadesproductivasyventajascomparativasde las regiones;optimizar

lasaclividadesdecomercializaci6ninternayexlernadelosprincipalesproductos

agropecuariosypromoverlaseguridadalimentaria.

Taldefinici6nyclasificaci6n nose limitasolamentealcambiodelcultivo,

sino a la identificaci6ndelosfactoresligadosalprocesodereconversi6n,yque

influyenenlacompetitividaddelaproducci6n.

La situaci6n en laqueseencuentralaagriculturadel municipio de Santa

MariadelOro,requieredeunaexplicaci6nyun analisisdelasituacionagricola

ydelosproblemasecon6micosysociales.

1.1. Planteamiento del problema

La apertura comercial iniciadaen ladecadade 1980, acentuadacon la

firma del Tratado de Libre Comercio con America del Norte (TLCAN), y los

cambios en la demanda del mercado propiciaron las transformaciones en la

agricultura, 10 qu.= dio como resultado un nuevo patron de cultivos y de

localizaci6n geografica de la producci6n (Cruz, Leos &Altamirano, 2012).

Segun el informe presentado por la Camara Nacional de la Industria

Tequilera (CNIT); en el ano 2006 los municipios del estado de Jalisco que mas

litrosdetequilaprodujeronenordendeimportanciafueron:lapotlanejo,Tequila,

Arandas. Amatitan y Guadalajara con casi el 79% de la produccion a nivel

nacional. Peroincluso.conesascifras, la produccion de tequila no fue suficiente

parasatisfacerla demanda, por 10 que fue muy clara la necesariabusquedade



tierras en otros estados, para la plantaci6n de agave azul y cumplir con la

demanda (Gonzalez, 2001).

Porconsiguiente, la entrada al campo nayarita de las empresasVaile de

Amatitan SA de C.v. (Herradura) y Azul Agricultura y Servicios, SA de C.v.

(JoseCuervo)creadasen1988y2001 respectivamente;fueconelprop6sitode

incrementar las extensiones de tierras destinadas a cultivaragave, lascuales

IIegaronaestaentidadbajounesquemaderentadetierra,yelhabilitamientode

las mismas, con ello, sa ampli6 la zona de Denominaci6n de Origen del Tequila

(DOT) de este estado y sentaron el precedente para que los agricultores del

municipio de Santa Maria del Oro imitaran esta practica (Gonzalez, 2001).

Comoantecedenteseencontr6quedesde1998,dichasempresashabian

realizado plantaciones de agave en los municipios de San Pedro Laguniilas y

Tepic, al siguiente alio en Santa Maria del Oro, el primer paso fue la firma de

convenioscon los comisariados ejidales, a fin de conseguirmas superficiepara

, esta practica. Lafonnade convencera los agricultores dueiiosde las tierras fue

pagarporadelantado$950.00porhectarea, el equivalente a una toneladade

maiz (costo de oportunidad); ademas, el agricullor recibiria el apoyo de

PROCAMP05 (Gonzalez, 2001).

En el municipio de Santa Marfa del Oro el cultivo del maiz representa toda

unafonnadevida,trabajo, alimentaci6nytradici6n; esdificilencontrarunaraz6n

para explicar por que losproductores han decidido rentar sus lierras a empresas

productorasdeagave;propiciandounareconversi6nproductivadesequilibrada,

y la derrama econ6mica s610 se ve reflejada en las ulilidades de las empresas

tequileras del estado de Jalisco, no en Nayarit, disminuyendo la actividad

econ6mica y la ocupaci6n laboral que generaba el cultivo de maiz, y que podria

S Programa Federal de Apoyos Directos al Campo cuyo objetivo es complementar el ingreso
econ6mico de los produtlores del campo mexicano, ya sean de autoconsumo ° de
abastecimienlo,paraconlribuirasucrecimientoecon6micoindividualyaldelpais en su conjunlo.



estarfrenando el desarrollo en el municipio, ademas de provocar un fuerte

deteriorodelasuperficieagrlcola.

Ante este contexto que vive la agricultura se plantean los siguientes

cuestionamientos:

iCual es el impacto econ6mico que ha ocasionado la reconversion

productiva del cultivode maiz porel agave en el municipio de Santa Maria del

Oro,Nayaritenelperiod02003-2014?

iQue impacto social ha provocadola rentade lastierrasenelmunicipic

de Santa Maria del Oro, para utilizarlasenel cultivode agave?

iCuales lasituacion actual del cultivodel maizydel agave en el municipio

de Santa Maria del Oro, Nayarit?

.1.2. Justificacion

En este trabajo, se presentan los factores de orden socioeconomico,que

hanllevadoa los agricultoresdel municipio de Santa Maria del Oro,areconvertir

uncultivotradicional comoelmaizporel agave, con el objeto de conocerlas

repercusionesenladinamicaagricolaylaforrnaencomosehanorganizadopara

enfrentarseaello,poresoresaltalaimportanciadesdeunpuntodevistasocial

enlaelaboraci6nd~estainvestigaci6n.

Dado que el maiz ha sido por mucho tiempo el cultivo de mayor

importancia en el municipio de Santa Maria del Oro y que desde hace algunos

anossehadadounareconversi6nproductivahaciaelagave,esnecesario

deterrninar los efectos que ha tenido en el aspecto social y econ6mico, sus

repercusioneseneldesarrollodelaregi6nyenelusodelsueloagricola.



Se pretende que el trabajo sirva de referencia para quienes realicen

estudios relacionados con estos cultivos. Asi mismo, sirva como planteamiento a

las autoridades localescompetentes, paraanalizarel problemaqueenfrenlael

camponayarita, ytomarlasaccionesque beneficien a los productoresy sus

familias.

1.3. Objetivos

1.3.1. Elobjetivogeneral

Determinar el impacto econ6mico y social, que ocasion6 el proceso de

reconversi6n productivadelmaizporagaveenel municipio de SantaMariadel

Oro, Nayarit, en el periodo2003-2014.

1.3.2. Objetivosespecificos

• Identificarelimpactoecon6mico,queocasion61areconversi6nproductiva

de maiz poragave.

• Caracterizarelimpactosocial,queprovoc61areconversi6ndelcultivode

maizporelagave.

• Analizar la situaci6n que presenta el cultivo de maiz y agave en el

municipio de Santa Maria del Oro.

Hip6tesis

Laeconomia local yel desarrollo social del municipio de Santa Maria del

Oro,esafectadaporladesaceleraci6nporlasactividadesproductivasde cultivos

tradicionalesdelaregi6ncomoelmaiz,propiciadaengranmedidaporlallegada

deempresastequilerasdelestadodeJalisco,ya una politica de reconversi6n

productiva fomentada por el gobiemo local, donde los productores de maiz se

ven desvinculadosde una actividadquehist6ricamentesevenia heredandode



padres a hijospotenciando un gran arraigo territorial yel saberseragricultorde

malz.

1.5. Estructuracapitular

Laestructuradelatesisseencuentradivididaencincocapitulos,esdecir:

introducci6n, marcote6ricoycontextual,metodologia, resultadosy conclusiones,

queasuvezsedividenensubtemas.EnelCapitulolseabordaenprimerlugar

los antecedentesy la historia de la agriculturaen Mexico desde unaperspectiva

econ6mica, posteriormente el planteamiento del problema, se presenta la

justificaci6n,Iosobjetivosehip6tesisyestructuracapituiar

Elcaprtuloll,comprendeelmarco te6rico y contextual; esta compuesto

por siete apartados, en primer lugar se contextualiza la zona de estudio,

identificando las coordenadas y caracteristicas tanto de Mexico, comode Nayarit

y el municipio de Santa Maria del Oro. En los siguientes apartados se describe

el fen6meno de reconversi6n productiva, se hace una relaci6n entre las

principales teorias de desarrollo en la actualidadylaagricultura,posterioraesto;

semencionalaimportanciadelaagriculturacomofuentedeempleoydesarrollo,

para terminar con la descripci6n de la situaci6n actual del cultivo del maiz y

agave, objetos de estudio en este lrabajo. En el capitulo III se describe

metodologia,comprendeelmetodoutilizado,eltipodeinvestigacion,lapoblacion

y determinaci6n de la muestra y los instrumentos para recabar informaci6n

primaria y secund'!!ia.

Elcapitulo IV, seencuentra dividido en cincoapartadosprincipales,enlos

cuales se procesa la informaci6n obtenida a traves de los instrumentos, y se

analiza cada dato obtenido en cuantoalcultivodemaizyagave,asi comolas

condiciones sociales de los agricultores, dividida en cinco factores

fundamentales: ingreso, alimentaci6n, vivienda, salud, y situaci6n laboral.

Finalmentesepresen~nlasconclusiones,lasreferenciasylosanexos.



Capitulo II. Marco Teorico y Contextual

Enel presenteapartado seabordaen primer lugarel marco contexlual;

posteriormentesepresentaunamilisisdelasdiferentesteoriasdereconversi6n,

desarrolloagricolayestudiosrelevantesdelcultivodeagaveymaizdesdeuna

perspectiva en primera instancia global, nacional y por ultimo local. Ademas, se

muestralaimportanciadelaagriculturaeneldesarrolloecon6micolocal,yc6mo

hancontribuidoloscullivosdelagaveyelmaizalcrecimientodelaregi6n,el

primerocomocultivonuevoyelsegundocomounatradici6nancestraIqueseha

lIevado a cabo desde hace mucho tiempo en el municipio de Santa Maria del Oro,

en Nayarit.

EI estado de Nayarit se ubica en el noroeste del territorio del pais, sus

coordenadas geograficasexlremas son: al norte 23 0 0S'04', al sur 20 0 36'12" de

, latitud norte; aleste 1030 43'1S",al oeste 10S0 4S'37" de longitudoeste.Colindaal

norte con los estados de Sinaloa; al este con Durango, Zacatecas y Jalisco; al

sur con Jalisco y el Oceano Pacifico; al oeste con el Oceano Pacifico y Sinaloa.

EI estadode Nayarit representaeI1.4% de la superficie del pais, esta

conformado per 20 municipios y 2,S92 localidades, tiene 296 kilometros de

longituddelalfneacostera,sudivisi6ngeograficasegunsusvocaciones

econ6micasestaiDlegradapor6regiones: norte,centro,sur,costasur, sierray

costa norte, un 60.61% del estadotiene un climacalidosubhumedocon lIuvias

en verano, 10 que Ie permite tener potencial para actividades agricolas. Se

encuentra en cuatro provincias fisiograficas: sierra madre occidental, lIanura

costeradelpacifico,ejeneovolcanicoysierramadredelsur.



Mapa 1. Ubicaci6ndelestadodeNayarit.

Fuenle:elaboraci6npropiaconelsislemaArcGIS,Oclubre2016



Encuantoalaproducci6ndeagave,ladenominaci6ndeorigendeltequila

data desde 1975. Losestados dentro de la zona de DOTson Jalisco, Nayarit,

Michoacan, TamaulipasyGuanajuato; lacual, obliga a que los productores de

agave dentro de esta regi6n tengan que registrarsu cultivo y las empresas

industriales deben de estar registradas y seguir normas muy estrictas en la

producci6ndetequila.

La Denominaci6n de Origen del Tequila, es el nombre que se Ie da a una

regi6n geograficadel pais yque sirve para designar un productooriginariodela

misma y cuya calidad y caracteristicas se deben exclusivamente al medio

geografico. La Denominaci6n de Origen Tequila comprende 181 municipios de

cincoestadosdela Republica Mexicana: Jalisco con sus 125municipios,Nayarit

con 8, Guanajuato con 7, Tamaulipas con 11 y Michoacan con 30 municipios.

Significa que solamente en esos municipios se puede utilizar la materia prima

para la producci6n de tequila.

La zona de DOT, 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 Tepic. Vease mapa no. 2.

La estructura que controla yregula la producci6ndetequila en Mexicose

denomina Consejo Regulador del Tequila, que es quien otorga a los productores

de agave los certificados para poder ser proveedores de la industria tequilera.

Tambien esta orgaRizaci6n es la que se encarga de que la industria cumpia con

las nonnasestablecidasen la elaboraci6n del tequila (verflQura no. 1).



Figura 1. Organismos que rigen la Denominacion de Origen del Tequila.

Fuente:elaboraci6npropiacondatosdeICRT,2015.

En el ana 2015 Jalisco concentro el72% de la superficie de agave, seguido

• por Guanajuato con e116%, Nayarit eI5%, Michoacan e14% y Tamaulipas e13%

(veasefiguranumero.2)

Figura 2. Superficie sembrada de agave en Mexico, 2015.

Fuente: elaboraci6n propia con datosdeICRT,2015.



Mapa 2. Zona de Denominacion de Origen del Tequila (DOT) en Nayarit, 2015.

Fuenle:elaboraci6npropiaconelsislemaArcGIS,Octubre2016.



Santa Maria del Oro se localiza en la zona sur del Estado de Nayarit, entre

los paralelos21°0S'y21" 34'de latitud norley los meridianos 104" 23'y104"49'

de longitud oeste; limita al norte con los municipios de EI Nayar y Tepic: al sur

con los municipios de Ahuacatlan, Jala y San Pedro Lagunillas: alorienteconel

municipio de La Yesca; y al poniente con los municipios de Xalisco y Tepic.

Suextensi6nterritorialesde 1,098.41 km2 que representan el 3.8% del

territorioestatal, ocupandoeldecimolugarestatal. Las principales localidades

del municipio son: Santa Maria del Oro, La Labor, EI Ahualamo, San Jose de

Mojarras, Chapalilla y Tequepexpan. Estas comunidades representan e155% del

total de la poblaci6n. Existen 90 localidades mas, diseminadasen lasierradel

municipio, en las que radicael45% restantede la poblaci6n.

Su zona accidentada, localizada al este, oeste y norte del municipio,

abarca el 75% de la superficie municipal, fonmada en su mayor parte por los

, cerros Tepame y Las Cuevas. En esta zona inicia la Sierra Volcanica Transversal

que se dirige hacia el volcan de Colima, por un extremo, y hacia EI Sanganguey

que desemboca en Tepic. Sus zonas semiplanas abarcan el 17% del suelo

municipal, encontrandose algunos valles como el de La Labor, San Jose de

Mojarras y Santa Maria del Oro. Su hidrografia esta integrada por los rios Grande

Santiago, que corre por la parte norte, el Zapotanito, que nace en la vertiente

norte de los cerros de Tepeltitic y Tequepexpan, Real de Acuitapilco, Santo

Domingo, Las Huesilas, EI Saladito, Arroyo Hondo, EI Buruato, San Juan, La

Galinda, San Pedro, Agua Buena, La Tia y Cofradias. Cuenta tambien con la

laguna de Santa Maria del Oro, de origen volcanico, yque constituye unadelas

masatractivascon las que cuenta laentidad.

EI c1ima es humedo y caliente, la temperatura mas calurosa es de 22°C

con una precipitaci6n pluvial entre 842 y 1,384.3 milimetros. Cuenta con bosques

de pino y encino, quecubren lamayorpartedesuterritorio. Las tierrasllanasson



de vegetaci6n escasa: en el municipio se encuentran diferenles especiescomo

elvenado,tigrillo, ademas de las especies acualicas propiasde la regi6n

Elmunicipioestaconstiluidoprincipalmenteporzonasdetipomineraly

forestal,susceptiblesdeexplotaci6n. Destacasu hermosa laguna localizadaen

loque,sesupone,fuecralerde un volcan. Lalagunaesunodeloslugaresmas

visitados,ademasdelcharcoverdeeneIRealdeAcuitapilco, losbalneariosde

aguas termales de Acuna en La Laboryelaguacalienleen EILim6n.

Santa Maria de Oro se compone en su mayor parte por sierras neo

volcanicas formadas por gravas, arenas y ceniza volcanica. Existen pocos

terrenos llanos. Los usosprincipalesdelsuelo son laagricultura,elusopecuario,

minero y forestal.

Ellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia inform6 que los resultados

delcensodepoblaci6nyviviendallevadosacaboduranteel2010,fueronqueel

• municipio de Santa Maria del Oro estaformado poruna poblaci6n total de 22,413

y para el2015 un total de 23,477 habilanles (INEGI,2016).

Encuantoa laagricultura, secultivan enel municipio 28,816 heclareaslas

cualesrepresentaneI7.1%delasuperficiesembradaenelestadoyel9.7% del

valor de laproducci6n agricola delestado. Lastierrassondetemporalenun96%

y de riego en 4%. EI principal cultivo son los pastes con un 30% de la superficie,

el agave azul con URa superficie sembrada de 3,485 has, que representane112%

de lasuperficie, enseguidaseencuentrael maizcon unasuperficiesembradade

1,905 has., representaun6%deltotaldelasuperficiedestinadaalaagricultura

(SIAP,INEGI,2011).



Mapa 3. Ubicaci6n del municipio de Santa Maria del Oro en Nayarit

Fuente: elaboraci6n propia con el sistema ArcGIS, Octubre 2016.



2.1.1. Breve hisloria de Santa Maria del Oro

Santa Marla del Oro tom6 su nombre de Ires pequenas minas que se

explotaron cercadel pueblo en el siglo XVIII; es un territorio de contrastesque

tienezonasdereservasnaturales,regionesdemontanasytierrasinhabitables.

En el ano de 1825 Santa Maria del Oro fue reconocida como municipio y

form6 parte del departamento de Compostela. Cuando la revolucion mexicana,

los habitantesdel municipio participaron activamenteen loseventosarmados

paradefendersuterritorio.Otroeventodegranrelevanciafueenelanode1861

cuandosediolaguerraentreliberalesyconservadores,peroapesarde todos

susesfuerzos,fueinevitablequelapoblaci6nsufrieraelataquedelasfuerzas

c6rasqueestuvieronal mandode Manuel Lozada. Tuvorangodesubprefectura

paraloqueyaeraNayaritdesde1891ysoiohasta1918seconvirtioenmunicipio

delaentidad(PDM,2015-2017).

Santa Marla del Oro se situa como el municipio con mayor migraci6n

(9.4%) en la regi6n sur del estado, la cual esta por arriba de la media estatal de

3.4%. Lapoblaci6ngeneraldelmunicipioparael2010,seconcentrabaencinco

localidadesconsideradas urbanas, que son Santa Maria del Oro, Chapalilla,la

Labor,SanJosedeMojarrasyZapotanito,yaqueestaslocalidadescuentancon

losserviciospublicosbasicos.

2.2. Reconversi6rrproductiva

Un fen6meno muy importante que se ha observado en Mexico en los

ultimos 35 anos es la reconversion productiva. En efecto, han existido pollticas

estatales, promovidas extemamente para lograr un cambio sustancial en el

modele de producci6n agropecuaria, cuyo prop6sito es reorientar las economias,

para pasar de la producci6n de granos, tuberculos y la ganaderia tradicional,

destinadas a mercados.localesy nacionales, a economias basadas ennuevos



artlculos,conunaclarainclinaci6nalcomerciointernacional(Granados, Brenes

& Cubero, 2005).

EI modele de reconversi6n productiva comenz6 a configurarse en la

decada de los BO's, con los tratados de libre comercio que estan en bogaen el

presente,elcualsuponeunprogresivocesedeapoyoalossectorestradicionales

yundebilitamientodelasinstitucionesligadasaellos,almismotiempoquese

refuerzaelempresariadovinculadocontercerosmercados.

Mientrastanto,losgobiernosdelosultimosquinceanoshanasumidoun

paradigmadedesarrolloqueseguia mas poria 16gicadelmercadoque poria

intervenci6ndelestado. Lacrisisecon6micamundialdesencadenadadespues

de 1974, trajo un proceso de liberalizaci6n creciente de las actividades

econ6micas, donde la apertura, competitividad e integraci6n a las grandes

economlas, como la norteamericana, aparecen como las f6rmulas ideales para

elaborar las nuevas politicas econ6micas (Sarmiento, 2003).

Laaperturaecon6micasegun Maya (1992),es asociada a laliberacion

comercial, financiera y de capital, pretendiendo la intemacionalizacion de la

economla y exponiendola a la competencia internacional. Para enfrentar esta

nuevasituaci6n,dealgunamanerayrespondiendoalateoriadellibrecomercio,

las naciones diserian e implementan estrategias que les permitan desarrollar

ventajas comparativas, uso eficiente de recursos, especializaci6n y economias

de escala, y de paiO estimular la competencia y el cambio tecnico (Barreto,

Gutierrez & Lara, 2014).

Porsuotrolado, Mexico forma partedelcontextointernacionalneoliberaI;

cuandoelgobiemodecidi61iberalizarelcomerciodelosproductosagrlcolasy,

porconsiguiente, abrirel paisa las importaciones de granos que hastaentonces

hablan estado estrictamente protegidos, generando una reducci6n en la

producci6n(Steffen&Huacuja,2005).



EldesplomedelarentabilidaddelosgranosquesedaenMexicoapartir

de la apertura al mercado agricola intemacional, IIeva a los ejidatarios a

emprenderdistintasaltemalivas para compensarsusperdidasyasegurarde esla

manerasureproducci6nsocial.Unadeestasconsisteenllevaracabocambios

enelpatr6ndecultivos,optandoporlosqueofrecenmejorespreciosenciertos

ciclosagricolas(Steffen&Huacuja,2005).

Porsuparte, EstadosUnidosse hapreparadoporanosparacompetiren

trigoymaiz, pideque nosedistorsioneellibremercadocon lossubsidiosal

campo, ysus polfticas no 5610 noeliminanapoyosasusgranjeros, sino que los

incrementan. Justo cuando mas exige Estados Unidos a Mexico y a America

Latina reduciracerolossubsidiosa los agricultores y suprimir los arancelesal

comercio exterior, mas gasta en sustentar a los granjeros mediantes pagos

directos de 40 mil d61ares por persona, 65 mil para pagos contra ciclicosy 75 mil

para comercializaci6n al amparo de la Farm Security and Rural Investment Act of

2002, conocida como Farm Bill (Bracamonte & Barr6n, 2011).

EI proceso inicia con la promesa de generar crecimiento, pleno empleo y

equilibrio, si se aprovechan las ventajas comparalivas en el contexto de la

Iiberalizaci6n, bajo la creencia de que este ultimo principio econ6mico favorecea

todoslospalsesquelogranampliarlasexportacionesylaproducci6ndebienes

demenorcosto relativo, altiempoqueadquieren losrestantes, a unmenorprecio,

en los mercados intemacionales (Sarmiento, 2003:12).

Lasconsecuenciassobreelsectorproductoragricolaindustrialsehan

reflejado en la perdida de mercados y en el aumento del desempleo. Ademas, los

problemas de la balanza de pagos, la disminuci6n de la capacidad de generaci6n

de ahorro y el sobreendeudamiento, sometieron a la economia a una dura

prueba, con graves consecuencias para la poblaci6n. Todo esto se debi6 a que

la ventaja comparativa no funcion6 en los mercados de materias primas y de

ensamble, que no cantaron con la suficiente demanda en el contexte



intemacional,dondepredominael poderde los paises masdesarrolIadosyde

las ventajas absolutas (Patino, 2005).

Porlotanto,esverdadquelapolitieacorrecta para los paises del Tercer

Mundo, si en verdad quieren abatir la pobreza, no es combatir los subsidios

agrfcolas, sino subsidiar a sus eampesinos y protegerlos de los precios del

exterior (Braeamonte& Barr6n, 2011).

Ciertamentesehamencionadolaaleatoriedaddelaagricultura;yporque

no debe conducirse con los mismos criterios que el comercioyla industria. EI

agro es diferente porque en el predomina la heterogeneidad de los factores

productivos (diversa ealidad de lossuelosyde la distribuciondel agua);asimetria

enelaccesoalatierra;demandadealimentosdistantedelaoferta;zigzagueante

mereado internacional; imprevisible comportamiento de plagas y enfermedades,

de la precipitaci6n pluvial,devientosyheladas (Braeamonte& Barr6n, 2011).

No obstante, dada la sustituci6n decultivosdurante los ultimos atlos, es

de especial interes evaluar bajo que condiciones se esta dando esta

reconversi6n,cualesson sus perspectivas de estabilidad y lasconsecuencias

socialesdeestetipodeaccionesen las loealidades rurales (Steffen & Huacuja,

2005).

Lareconversiondelasuperficieagricolahaciacultivosconventajas

comparativas que usan de manera intensiva la mana de obra, ha sido uno

objetivo del Programa de Apoyos al Campo (PROCAMPO) que inicio a finales de

1993, y TLCAN vigente desde enero de 1994. Desde la firma del TLCAN en

enero de 1994, fueron lIevadas a la practiea diversas politieas eneaminadas a

lograr la reconversi6n de la superficie agricola. La eliminacion de aranceles y

cuotas de importaci6n establecidas en el TLCAN fueron las principales polltieas

para estimular la reconversi6n de la superficie agricola, ya que permitirian



modificarla estructura de preciosen favor de cultivos mas rentables comofrutas

y hortalizas (Garcia & Ramirez, 2015).

Tambit'm,hayquetenerencuentaqueelprocesodereconversi6ndeuna

agricultura tradicional a una convencional requiere de que los campesinos

inviertaneninsumosagroindustriales,inversi6nrealizadaapartirdelapractica

deactividades asalariadas localese incluso durante la migracion, ya que la

practica de la agricultura tradicional no permite el ahorro en dinero; la

reconversi6nimplicadesarrollarunaagriculturademonocultivosydejara un lado

ladiversidaddecultivosde laagriculturatradicional (Marquez&Martinez,2007)

Con el TLCAN, vigente todavia en la actualidad, Mexico pretende

incentivarsu crecimiento comercial al beneficiarse de los nuevos precios que

modificarian la estructura agricola basada en la produccion de cultivos mas

competitivos y exportables como frutas y hortalizas, y asi dejar de producir

cultivos menos competitivos como granos y oleaginosas (Ramirez & Jaspeado,

,2015).

La existencia de un preceso de reconversion de actividades menos

rentables como los granos, a otres cultivos mas rentables como el agave,

requieredeun analisissobreelcomportamientode los precios de ambos grupos

de cultivos y el pago de PROCAMPO en terminos reales. Datos de la Secretaria

de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA)

indican que en el peRodo 1994/96-2006/08, los precios medios rurales reales de

los granos descendieron a un rime de 1.7 % (Ramirez &Jaspeado, 2015).

La comprensi6n de las relaciones establecidas entre la cultura y la

agricultura de una poblaci6n dedicada al cultivo, genera varias preguntas, entre

elias: l,Cualesson lastransformacionesque hansufridolaorganizaci6n socialy

el trabajo agricola que permiten combinar un sistema agricola convencional con

unotradicional?



La respuesla ala pregunlasederiva en dos rubros, en primerlugar,para

que los campesinos dentro del procesode reconversi6n tengan dinero para la

compradeinsumosagroinduslriales,estedebeingresaratravesdeactividades

asalariadas 0 de la migracion; yen segundo lugar, la reconversion implica

desarrollarunaagricullurademonocultivosydejara unlade ladiversidadde

cultivosde la agriculturatradicional (Marquez & Martinez, 2007).

Loscultivos de frijol y maiz de grano son los masimportanles agricola,

social y econ6micamente; sin embargo, la superficie sembrada disminuyo

significativamenteen los ultimos alios porefecto del programade reconversion

productiva, alaumentarprincipalmente las superficies de avena y maizforrajeros

(Flores etal., 2012).

Por otra parte, algunos paises proponen la creacion de un fonda de

desarrolloregionalquebusquefortalecerunaeconomiasocialenlaproduccion

agrfcola,artesanal,agroindustrial,organicayenlageneraciondeservicios,

-mediante la construcci6n deformasasociativasdediversa indole,quefortalezcan

ellejidosocialyempresarialdelaregionymejorenlacapacidaddenegociacion

de los pequelios productores; que diversifiquen y promocionen actividades

productivas, con orientaci6n claramente social hacia las necesidades de la

poblaci6n, con direcci6n al mercado regional 0 interne basicamente y, en 10

posible, hacia el mercado internacional, y con la capacidad de asegurar un

desarrollo equilibrado y arm6nico (patiiio, 2005).

Los estudios sobre elcambio de usodesueloactualmente proporcionan

la base para conocerlas tendencias de los procesos productivos. Durante las

ultimasdecadas,las actividades humanas se han convertido en el principal

desencadenantede latransformaci6n de los ecosistemasy los cambios en los

patronesdecultivostradicionales, sin dejaratras la acci6n de losgobiernos los

cualesvanligadosyobligadosasumergirseenlaglobalizaci6ndesencadenada



poraperturaecon6micayliberaci6ndelosmercadosagricolas(Velazquezeta/.,

2002).

La preocupaci6n por la crisis ambiental, econ6mica y social de la

agroindustriaesta presenteen la mayoriade los discursosy agendas de los

principales actoressociales, politicos, econ6micosyacademicosactuales. La

mayoria plantea el desarrollo, competitividad, diversificaci6n y reconversi6n

productivacomoviasparalasoluci6ndeesosproblemasaiiejos ylosnuevos

comoelcambioclimalicoylacaidadeproductividad. Masaun,losadjetivosde

una agroindustria suslentable, reconvertida, diversificada ycompetitivaparecen

hoy un concepto generalizadoy una condici6n para la legitimaci6n socialdela

idea del desarrollo. Sin embargo, son muyvariados ydistintos 10ssentidosdesde

loscualesseconcibenlosproblemasyseplanteanlosdiagn6sticostecnicosy

socio-econ6micosylasposiblessoluciones

En primer lugar, se trata ante todo de una cuesti6n eminentemente

-practica, y mas precisamente politica desde el reparto agrario, ya que la

producci6ndediscursoscon pretensi6n devalidez social sobre el desarrollo,

diversificaci6n y reconversi6n de la agroinduslria no esla principalmente

orientada a definir (ya sea nonnativa 0 descriptivamente) camo es y en que

consisten los pasos para lograr el desarrollo de la misma, sino a legilimar y

justificarpracticas,decisionesyfonnasde intervenci6n en larealidad social de la

agroindustria(Aguilar,2014).

A pesar de que la producci6n de maiz sigue siendo una actividad

importanteen las comunidades, a partir de ladecadade los 90'scomenz6 a

manifestarseunfen6menopocoobservadohastaesemomento:elabandonode

la actividad. De esta manera, actividades como la ganaderia 0 producci6n de

agave para tequila, se han convertido en la base de la economia de las

comunidades y ha fomentado la producci6n de forrajes, principalmente alfalfa,

maiz forrajero, avena y oebada (Perez, Cervantes &Cesin, 2007).



Chavez(2007),argumenlaquelaagriculluraesunaaclividadimportanle

paraeleslado,pesealralarsedeunsubsectorqueenbuenamedidamanliene

sus formas lradicionales, debidoal pocoinleresenelseclorprimario,desdehace

liemponoseleconsideraconpolencialparaimpulsarelcrecimienl0; a la falla de

disponibilidaddelasauloridadesparaproponerypromoverajuslesenelpalr6n

decullivos,

2.3. Teoriasdeldesarrollo

Eldesarrollopuede serdefinidoen lerminosgeneralescomo elproceso

porelcualsepasa de unasiluaci6n inicial a un eslado mejor. Enesle senlido,

debesefialarsequela noci6n de desarrollo partedesde una siluaci6n ideal,mas

especificamenledesde un modelo de sociedad a seguir, 10 que lrae consigouna

tendenciaa laestandarizaci6n (Mendez&Carcamo, 2006).

EI desarrollo local no tiene Iimites territoriales claros, ya que algunas

experiencias se han desarrollado a nivel comunitario 0 municipal, mientras que

olras han ocurridoen la escala regional (Hernandez & Balente, 2012); el motor

del desarrollo son lascapacidadeshumanas,queexpresadascon libertadpara

seryhacerenlavidasocial,polilicayecon6micadeunacomunidadestimulan

laproductividaddeunaregi6n,yamplianelbienestardelapoblaci6n,deacuerdo

con 10 sefialado porSen (1998).

EI desarrollo-'ocal no podra dar buenos frutos en regiones donde

empresarios locales y sociedad civil noesten movilizados, aunque exista una

administraci6npublicadescentralizada (Hernandez & Balente, 2012).

Lasobras que tratan el papel de laagricultura en el desarrollose remontan

a los estudios de los economistas clasicos Adam Smith, David Ricardo y Thomas

Malthus; la bibliografia modema sobre este tema incluye numerosos libros y

artlculos; entre los primeros trabajos se encuentran los de Johnston & Mellor



(1961), Y Hayami y Ruttan (1970, 1985). Las publicaciones acluales abarcan

desdelaconlribuci6ndelaagriculluraalcrecimienloecon6mico(Timmer,2002)

haslac6moeslaafectaelingresodeloshogarespobresdenlrodelospaises

(Dollar y Kraay, 2002; Ravallion y Dalt, 1996; Gallup, Radelel y Wamer, 1997).

Los esludios respecto al crecimienlo econ6mico lambien inciuyen la

relaci6nenlreeldesarrolloylosresulladosambienlales(Grossmany Krueger,

1995), as! como la volalilidad macroecon6mica (Ramey y Ramey, 1995), pero

haypocasobrasacercadelefecloquelienenlosdiferenlessecloresecon6micos

en eslas variables (Bravo, 2009).

La noci6n de desarrollo cenlrada en la dimensi6n econ6mica y en

especificoala economiadelcampomexicanocarecedesenlidosinoeslablece

relaci6n direcla con la mejoria de las condiciones de vida de la poblaci6n

(concepci6n multidimensional); en esle senlido, no s610 debe preocupar el

manlenimientodelestadodebienestardelapoblaci6n,sinomuyporelconlrario,

--es esencial reconocer el dinamismo social, que implica la necesidad de

mejoramiento conlinuode las condiciones presentes en uncontextoespecifico

(Mendez &Carcamo, 2006).

EI gobiemo e incluso la ciencia, tratando de entender el concepto de

desarrollo y aplicarlo al sector agricola de una regi6nyen un intento porlograr

unaradiografladel"todo"haolvidadolaintegraci6ndesuspartesconstituyentes,

negando de esta maAera ladiversidad como condici6n esencial para darsentido

ala idea de unavisi6n integradora.

Esta es la base que da sustento a los cuestionamientos respecto a la forma

c6mo se ha intentado entender el desarrollo. Por otra parte, el alto nivel de

abstracci6ndelconceptoesunaciaramueslradesucomplejidad,raz6nporla

cual intentar establecer un modelo unico para su comprensi6n y medici6n 5610

busca homogeneizar y' parcializar las miradas, negando de este modo la



existenciademultiplesrealidadesqueconstituyenydansentidoa cadasociedad

(Mendez & Carcamo 2006).

Una definici6n dada porVazquez Barquero (2007), es que el desarrollo

econ6mico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de la

economiadeunaciudad,comarcaoregi6n,enelquesepuedenidentificaral

menos, tres dimensiones: una econ6mica, caracterizada por un sistema de

producci6n que permite a los empresarios locales usar eficientemente los

factoresproductivos,generareconomiasdeescalayaumentarlaproductividad

a niveles que permiten mejorar la competitividad en los mercados; otra

sociocultural en la que el sistema de relaciones econ6micas y sociales, las

instituciones locales y los valores sirven de baseal proceso de desarrollo;yotra,

polilica yadministrativa, en que las iniciativas locales crean un entorno local

favorablealaproducci6neimpulsaneldesarrollosostenibleyquebeneficien la

calidad de vida de loscampesinos (Vazquez Barquero, 2007).

Comosepuedever,apartirdelosdistintosaportesquehanreivindicado

laimportanciadeconsiderarelcaracterterritorialyend6genodelosprocesosde

desarrolloecon6mico,sepuededecirquesehaidoconformandounavisi6nque

lograsuperarlaslimitacionesantesexpuestasdelaeconomiaagricolatradicional

para entender los procesos de desarrollo econ6mico regional y local. Esta nueva

perspectiva te6rica se constiluye a partir de los diversos enfoques y corrientes

te6ncas que han conjugadofundamentos de caracterend6geno del desarrollo

(Rodriguez,2006). ~

Los procesos de desarrollo local pueden surgir desde un terntorio en

funci6n de Iimiles previamente determinados, donde incluso el territorio politico

es exac!amente el terrilono de la experiencia, pero !ambien hay procesos de

desarrollo que redefinen 0 transforman la manera de pensar la unidad territorial

de analisis (Rodriguez, 2006).



La creciente importancia del territorio y la geografia en los procesos

socioecon6micos, ha originado un resurgimiento del interes por la

conceptualizaci6n te6rica de los factores determinantes y la dinamica del

desarrollo territorial (Moncayo, 2002).

La idea de un desarrollo end6geno es en buena medida una idea

tautol6gicayeladjetivos610resultaadmisiblecomounartificioparareforzaruna

visi6ndeldesarrolloprocesomultidimensionalporexcelencia hechadesde un

anguloparticular, comotambien sucede con conceptosno menos en boga,como

desarrollo local 0 como desarrollo humano (Boisier, 2004).

Bajo esta perspectiva, el entorno local, con su identidad y peculiaridad

socialypolftica. sustradicionesysusvaloresdominantes, susactores, tanto

publicos como privados, sus organizaciones,lideres y actores colectivos. su

historia y sistema de relaciones, representa unafuentepotencialmentemuyrica

deoportunidadesyrecursos (Alburquerque, 2004).

Laprotecci6nyelusoadecuadodelosrecursosrenovablespesqueros,

vegetales, suelo. agua son criticos para asegurarlaviabilidad dediversas

actividadesproductivasdelasquedependenampliascadenasecon6micasyel

sustento de millones de familias. En mayor medida, en el caso de las areas

rurales donde se concentra la mayor proporci6n de la pobreza, los recursos

naturalesson,juntoconelpropiotrabajo,losprincipalesactivosecon6micosde

que se dispone para.el mejoramiento social; ademas de que la disponibilidadde

recursos, como asunto clave para el desarrollo productivo (Mu & Gonzalez,

2001).

La existencia en un territorio detenninadode un sentidode identificaci6n y

pertenencia entre los ciudadanos. agenles econ6micos y sociales y fuerzas

politicas. que da lugar a un compromiso colectivo y un proyecto compartido para

el futuro desarrollo de diGhoterritorio (Collado.200B).



Lasrelacionesecon6micasytecnicasdeproducci6nresultanesenciales

paraeidesarrolioecon6micoiocal,Iasreiacionessocialesyeifomentode la

culturaemprendedora,laformaci6nderedesasociativasentreactoreslocalesy

la construcci6n de 10 que hoy se denomina "capital social" (A1burquerque, 2004).

EI desarrolloecon6mico local exige una acci6n decididade las instancias

publicasterritoriales, 10 cual obliga a incorporardichadimensi6nen losactuales

programas de fortalecimiento de los gobiemos locales (Alburquerque, 2004).

Para impulsar el desarrollo econ6mico local no s610 es precise utilizar

mejor los recursos end6genos sino tambien aprovechar las oportunidades de

dinamismo extemo existentes. Lo importante es saberendogeneizar los impactos

favorables de dichas oportunidades extemas mediante una estrategia de

desarrollo definida y consensuada por los diferentes actores locales

(Alburquerque, 2004).

La implementaci6n del praceso de descenlralizaci6n en los paises en

desarrollo ha generado una demanda de marcos concepluales que permitan

definirlosobjetivosypapelesapropiadosde los agentes publicosy privadosen

los procesos de desarrollo econ6mico local (Tello, 2010).

Esle proceso de globalizaci6n. produce importanles cambios en la

geografla de la producci6n. no 5610 manufacturera, sino en su acepci6n mas

amplia.incluyend~etividadescomolaagricultura.Lasnuevasactividadesen

nuevas espacios abren pasibilidades ciertas de generar procesos de crecimienlo

local. donde los procesosde reconversi6n de cultivosque ya no puedengenerar

desarrollo. abre las puertas a Ia busquedade altemativasdondeelcoslopuede

ser mayor, pera algo que caracteriza al campesino mexicano es que a pesar de

todas las adversidades no se da par vencido y busca la manera de adquirir

experiencia y nuevas conocimienlos, los cuales pueden servir de base y enlomo

para procesos mas complejos de desarrollo local end6geno (Boisier, 2(05).



Enelsiguienteapartadoseabordandiferenlestextosrelacionadosconla

importancia del maizen la agriculturaysu relaci6n con eldesarrollo 10cal,Ia

producci6nactualyc6mohaevolucionadoenlasultimasdecadas.

2.4. La agricultura yel desarrollo

La agriculluraesttl en el centro de las discusiones del desarrollo en Mexico

hoy en dla; el desarrollo del subsecloragricola hatenido, hastaestemomenlo,

consecuencias direclas en el crecimiento de olros seclores de la estructura

econ6mica. Mienlras que los ambienles macroecon6mico y politico dan la forma

almodelodeldesarrolloecon6micoyesledefinelaspolilicasruralesyagricolas

einsliluciones, nopueden ignorarselasconsecuenciasdelaaplicaci6ndeestas

polilicasen otrossectores. en laeconomiaen sutolalidadyen lossislemas

socialesy polilicos (Vargas Herntlndez. 2005).

EI programa de la Reforma Agraria fue pueslo en ejecuci6n con eficacia

,porel presidenteLtlzaroCtlrdenasa partir de 1934 Y hasta 1940, basadoen la

desaparici6ndelahaciendayla redistribuci6ndelalierra, creandocomunidades

ruralesllamadasejidos(Vargas Herntlndez, 2005).

Segun el censo agricola en 1991, habia mtls de Ires millones de

ejidatariosSycomuneros.organizadosen29.951ejidosycomunidadesindigenas

queposeen 102.9millonesde hecttlreasrepresenlandoel 52 % del areatolal

nacional cultivable (,196.7 millones de hecttlreas). Las hecltlreas divididas en

parcelas con 20 millonesdedicadas a la agricullura; el55 % de elias eran

dedicadasalaproducci6ndemaiz(VargasHerntindez.2005).

·PropielariosdeJosderechosdeparcelasenejidosycomunidades.



Para el ano 2005, los niveles bajosde efectividad yproductividad en el

subsectoragrfcola en Mexico son resultadode lasdisfuncionalidades que han

side creadas, inducidas, 0 desarrolladas por los cambios en la estrategia

macroecon6mica del desarrollo (Vargas Hernandez, 2005).

Dos de los grandes desafios que enfrentan los paisesdesarrollados yen

vfas de desarrollo para lograrmejoresoportunidades , herramientasyfacilidades

para mejorarsu propia mejoria social y econ6mica en ellargo plaza son: la

preservaci6n de los recursos naturalesy agricolasy con laintegraci6ndelos

productores a los mercados nacionales (Ortiz, Rindermann, & Cruz, 2008).

En consecuencia, el insuficiente desarrollo de tecnologias sostenibles,

ambientalmente amigablesyapropiadasaltipo de recursosyde productores

existentesen Mexico, ha dado lugara lasenormesdiferenciasdeproductividad

actualesyprofundizadoladualidaddelaagriculturamexicana(Ortizeta/., 2008).

En cuanto al incremento en el uso de pesticidas, tieneefectos adversos

importantes tanto para las personas como para el ambiente. Su uso debe ser

regulado, nos610paraasegurarlasalud humanayanimal,sinotambienpara

asegurarquelatierranoestesaturadadepesticidasquereduzcansufertilidady

productividad (Ortizetal., 2008).

Es importante resaltar que el campo presenta una lenta perc permanente

perdida, no s610 de-Ia diversidad del maiz sino tambien de la inmensa cultura

ruralmexicanaasociadaaestecultivo, 10 que representa unagravedisminucian

tanto del capital biol6gico como cultural ysocial de Mexico que debe ser atendida

urgentementeparadeteneryrevertirestasperdidas (Ortizetal., 2008).

La presion demografica sobre el recurso suelo ha propiciado que en

Mexicoseincorporenalcultivooalaganaderiatierrasfragilesquenodebieran

tener ese usc, considerando que la tierra con capacidad agricola es Iimitada.



Ademllislaexpansi6ndelamanchaurbanahaelevadolademandadeproductos

agricolas locales mientrasse reduce la exlensi6n de la mejortierra decultivo,lo

cualseharenejadoenlaincorporaci6ndesuelosmenosaptosquetienen un alto

grado de erodabilidad7 (OrtizetaJ., 2008).

2.5. Laeconomlaagrlcolacomofuentedeempleo

En la actualidad hablardel sector agricola mexicano implica combinar

muchosfactoresquerepresentaestaactividad,en algunos de loscasos,sontoda

una forma de vida de lasfamilias ruralesyen otrossimbolizatoda unaactividad

rentable,siempreycuandosecumplanlascondicionesminimasdeproducci6n

ycomercializaci6n.Lasituaci6nqueenestosmomentospresentaelsubsector

agricola requiere de una explicaci6n afondo para analizarcada una de sus

tendencias, ya que los problemas que arrastra son estructurales,la mayoria

emanados a partir del reparto detierras posterior ala revoluci6n mexicana.

Algunos autoressenalan que 10al1teriores un problema que seconvierteenun

,obstlllculo para el desarrollo de la agricultura, yaqueevita una organizaci6n

eficientedelaproducci6nysucomercializaci6n.

En Mexico,elsubsectoragricolaesunfactorfundamentalenlaeconomia

yel desarrollo del pais. La importancia radicaen lasfuncionesquedesempeiia

como la seguridad agroalimentaria, la conservaci6n del medio ambiente, el

paisaje ruralyademlliscontribuyea la viabilidad de las areas ruralesalfavorecer

undesarrolioterritO!!almasequilibrado (AyalaetaJ., 2011).

De esta forma, se entiende poreconomia agricola la situaci6n de una

sociedad cuyas formas de vida eSteln polarizadasporel trabajodel cultivo de los

campos, de los que no solamente se obtlenen los productos alimenticios, sino

tambien el exceso de producci6n con el que se va capitalizando en riqueza

'Laerodabilidaddelsueloesunlndicequeindicalavulnerabilidadosusceplibilidadalaerosi6n
yquedependedelaspropHldadesintrinsecasdecadasuelo.Cuanlomayorsealaerodabilidad
mayorporcenlajede erosi6n.



mueble8.Dichacapitalizaci6nsuponeuncomercioqueabsorbaelexcedentede

producci6n pero nose requiere que sean los mismos agriculloresquienesse

dediquenalcomercio. Una sociedadagricola,precisamenteporsuvinculaci6n a

latierrasueleserestatica, cerrada en simismayconservadora, no sueIeadmitir

con facilidad elementos externos, el miembrodesociedadesagricolas sueleser

hombre de paz (Gonzalez, 1995).

Esverdadqueelsubsectoragrlcola ocupa a una gran parte de la poblac16n

enlospalsesmenosdesarrollados,pero,silamanodeobradebedesplazarse

delaagriculturaparaserincorporadaenelsectorindustrial,laproductividad

agricoladebemejorarseparafacilitarsudesplazamiento.Elsubsector agricola

es primordial por ser el encargado de la oferta de alimentos y materias primas

parala industriaypara los trabajadores urbanos; poresto, los cambios en la

agricultura que afecten la oferta pueden ocasionar perturbaciones en los otros

sectoresdelaeconomia.Laofertadebienesagricolasparaelconsumo final e

interrnedio es un instrumento importante de los gobiernos en el control de la

, inflaci6n (Alvarez, Mamani, & Londono, 2004).

Cabe serialar, que la polftica econ6mica del gobierno y el comportamiento

de las variables macroecon6micastienen un efecto directo en las decisionesde

producci6n, par su incidencia en el sistema de precios definen d6nde, cuando y

para que asignar los recursos productivos (Hernandez, 1999).

En comparaGi6n con los paises de la Uni6n Europea (UE), estos presentan

porcentajesinferioresdepoblaci6necon6micamenteactivaenlaagricultura,y

losindicadoresdedesarrolloagricolasonmuchomaselevados,comparados con

los de America Latina. Lospaisesestan organizadosen tresgrupos, en los cuales

hay elevados rendimientos agropecuarios en el grupo 1 (Alemania, Belgica y

Luxemburgo, Francia, Reino Unido y Suecia). Los mayores rendimientos

'Riquezamueble: Sonlosbienesadquiridosatrav~sdettrabajoointercambiodeproductosy
queadquieren un valor Util"para Ia vida colidiana, que satisfacen una necesidadyquea suvez
puedenservendidosoinlercambiadosporotramercancia.



agrlcolas se obtuvieron en el grupo 3 (Dinamarca y Paises Bajos). Como se

esperaba, Portugal. Espana y Grecia formaron un grupo bastante homogEmeo.

con indicadores de desarrollo agricola relativamente inferioresa 10sde los demas

palsesdelaUE(Cardoso.2004)

Como consecuencia del progresodelascomunicacionesyla introducci6n

detecnologlas nuevas, el sectoragroalimentariode la mayoria de los paises

recibi61a influencia de los acentuados cambios en la geopolitica9 mundial.

derivadosdelprocesodeglobalizaci6n,aperturaecon6micaeinterdependencia

de mercados (Cardoso, 2004).

En relaci6n con laintroducci6ndenuevastecnologlasen laagricultura. es

evidente la dificultad de incorporar al patrimonio cultural de los paises en

desarrollo tecnologlas importadas, que muchasvecesse suministranatravesde

paquetestecnol6gicos no modificables. Eigastoen investigaci6n y desarrollo es

modesto, yse limita a buscar mejoras en elprocesode'producci6n. singrandes

,innovaciones. Dado que los segmentos mas modernos permanecen bajo el

control de las empresas extranjeras s610 se modernizan marginalmente, los

procesosy productosqueson de interesde lasmultinacionales (Cardoso,2004).

Porotro lado, es importante considerarqueen las ultimasdecadas las

modificaciones en la sociedad y en los subsistemas que la componen

(econ6mico, politico, cultural y biol6gico) han ocurrido en funci6n de la

modemizaci6n y de-la industrializaci6n de los procesos productivos y de consumo

(Cardoso, 2004).

Aunque el gobierno federal ha puesto en marcha diversos programas para

apoyar la producci6n y comercializaci6n de produclos agricolas, a traves de

Apoyos y Servicios a la Comercializaci6n Agropecuaria (ASERCA), no han side

°Esludiodelavidaehisloriadelospueblosenrelaci6nconellerriloriogeograficoqueocupany
Iosfactoresecon6micos yraciales que los caracterizan (DRAE.2016)



suficientespara mejorarlas condiciones de competitividadde los agricultores

(Ayala, Garay, Rindermann, Vargas, & Cotidiano, 2008). La competitividad de

cullivos como el maiz en Mexico frente a paises como Estados Unidos depende

defactoresdenaturalezadiversa;desdeelentomoinstitucionalhastacuestiones

deorganizaci6n.Susituaci6nactualpuedeinterpretarsedesdelaperspectivade

unpesosobrevaluado,importacionesapreciosdumpingyelincumplimientode

10 pactado en el TLCAN (Ayala et al., 2008).

Mexiconotienelasuficientecapacidadparaenfrentarlacompetenciaa

nivel mundial y no ha sidoeficiente para exportar y vender en los mercados

extemosdeunamaneraconstanteycreciente, a diferencia de sus importaciones

quehancrecidoaunatasamayor.Lahabilidadparacrear,producirydistribuir

productos agropecuarios en el mercado internacional no ha lIegado a las

expectativasesperadas, las importacioneshansidomayoresa las exportaciones,

por 10 que Mexico pierde cada dia una mayor competitividad en el contexte

internacional(Ayalaetal.,2011);enloquealatenenciadelatierraserefiere,se

,une la creciente competencia que en numerosos producciones tiene lugar a

consecuenciade lagradualreducci6narancelariaquesupusolafirmaen 1994

del TLCAN (Rindermann, Pleite, &Llorente, 2012).

Estollevaaquelaaperturacomercialnoharepercutidoenunincremento

en la competitividad; por 10 tanto, es necesario fortalecer su productividad,

rentabilidad, procesosde producci6n, organizaci6n y distribuci6n; asi como su

debida articulaci6n-en la economia global, y capitalizar la incorporacion de

tecnologlas y procesos de innovaci6n (Ayala et a/., 2011).

La evoluci6n en las politicasdeprotecci6n de la actividad agraria ha

evolucionadoen gran parte del mundo, de apoyos directosal sector agricola y

ganadero a estrategias de fomento de desarrollo rural, con un enfoque mas

integral, orientadas a la diversificaci6n agraria, al apoyo a nuevas actividades



produclivas, todoellocon un mayor protagonismo de los actores localesdesde

perspeclivasdedesarroliomasterritorialyend6geno(Rinderrnannetal.,2012).

Los avances en el desarrollo de losnivelesdebienestardesu poblaci6nrural

empobrecida han side limitados, yes importante mencionar el impacto que las

pollticas de liberalizaci6n de los mercados, implementadas desde los atlos

noventa han tenidoenla poblaci6n, hasido negativa en las ultimasdecadas

(Rindermann etal., 2012).

Entreotrosobstaculosdeldesarrolloruralaclual, sedebenaquelaedad

promediode los productores agricolasminifundistasesde 51.5 aiios con un

rangode48a55yunaescolaridadpromediode4.8anosversuselpromediode

los productores comerciales que es de 60.6 anos con un rangode55a69 aiios.

Esasituaci6ncorroborael"envejecimiento"delapoblaci6ndelmediorural;yde

maneraespecial,enlosproducloresdegranosbasicos(Zarazuaetal.,2011).

Gtro factor importante son los recursos naturales que se consideran

, inagotablesyquesonnecesariosparala producci6nagricola; pruebadeello,es

labajaincidenciadeproyectosecol6gicosypracticasdeconservaci6nenlas

entidades y solamente una pequeiia parte de los productores, establecen

proyectos ecol6gicos, de loscuales la mayorfason cultivos poco convencionales

(larazua etal, 2011). EI efeclo negativo que causa la erosi6n del suelo puede

minimizarse par medio de sistemas de manejo de la tierra que disminuyen la

erosividad de la lIuviayelescurrimientosuperficial (G6mezefal., 2012).

Mexicoes unpaisquenecesitautilizarel potencialproductivoruralque

posee, perc que, al mismo tiempo debe enfrentar desafios que exigen resolver

problemasestructurales, entre losquedestacan: la pobreza de la mitadde su

poblaci6n,ladesigualdad,elbajodinamismodelaproducci6nagropecuaria,la

dependencia del regimen de lIuvias de parte significativa del area sembrada, la

necesidad de lograr un adecuado manejo ambiental, entre otros (Limayila, 2015).



EI involucramientode lagenteen las diferentes fases del procesode la

gesti6n,elusodetecnologiasyprocedimientosbiol6gicosyelusoderesiduos

s61idosorgillnicospuedealmismotiempogenerarunproductodecalidadparala

agriculturaqueexigeseaorganicoysostenible (Limaylla, 2015).

Paraelcampo,esnecesaria laorganizaci6ndeproductores, comobase

parala innovaci6n, la implementaci6n de bitacoras de manejoadministrativoy

tecnico,quepermitaidentificarlaspracticassobrelascualesinducir los cambios

tecnol6gicos (Garay, Sangerman, &Schwentesius, 2010).

Las cadenasagroalimentarias prioritarias son: maiz, frijol ycebada,porsu

competitividad e importancia econ6mica y por la interacci6n con el sector

secundario y terciario. Sin embargo, las condiciones en que se desarrollan los

rendimientos promedios que tiene son inferiores a la media nacional (Almaguer

eta/., 2010).

La comercializaci6n de alimentos con alIos estandares de calidad e

inocuidad se convirti6, poco a poco, en la clave del exito en el comercio

internacional, y fueron los gobiemos de los paises importadores los que

recurrieron a laaplicaci6nderegulacionesynormaseslrictas, para garantizarel

cumplimienlodelosestandaresmaselevadosdeproducci6nenlosbienesque

se inlroducen a suspaises, al igual 0 inclusive mas altos que los domeslicos,y

evilarasiponerenriesgolasaluddesusconsumidores(Avendalio,Schwntesius.

&Lugo, 2006). -

EI principal obstaculo para que las empresas agricolas realizaran los

cambios necesarios en el proceso productivo, y cumpJir con la inocuidad

alimentaria esta asociado a las grandes inversiones necesarias para este fin

(Avendano eta/., 2006).



Labajarentabilidaddelaactividadagricolaimpulsalainvestigaci6npara

desarrollarnuevosinsumos, con el fin de proveer innovaciones teenol6gicasque

!iendan a maximizar el ingreso (Grageda, Diaz, Pena, & Vera, 2012). Ademas,

Iosprincipalesproblemasqueenfrentanlasorganizacionesdeproductores son:

la falta de recursoscrediticios, de apoyo del gobierno localyde infraestructura

para almacenarelgrano (Alcocereta/., 2006).

La polltica decomercializaci6n no s610 debe orientarse a los mercados

dondeexisten problemas de comercializaci6n, sino tambien debe fortalecer la

integraci6ndelasorganizacionesdeproductoresequitativamenteynofavorecer

solamente a las de mayor capacidad econ6mica y de almacenaje (Alcocer et al.,

2006).

EI uso a gran escala de los biofertilizantes en cualquier sistema de

producci6nagrfcolatraeriagrandesbeneficiossinejercerunimpactope~udicial

sobre el ambiente. Sin embargo, resulta preocupante que en Mexico la tecnologia

, relativamentesimplede labiofertilizaci6n no ha sidotransferida a la mayoria de

los productores (Grageda eta/., 2012).

Los cambios en las politicas agricolas de Mexico estuvieron detenninados

por las exigencias de estabilizaci6n macroecon6mica y refonna estructural de la

economia, no propiamente por la necesidad de resolver la problematica del

sector (Trujillo, Schwentesius-Rindennann, & G6mez, 2007).

Los cambios de polltica en Mexico, para dar ala agricultura mayor

orientacion almercado, sehicieron dentrode un marco politicoautoritario, en

donde los intereses de los productores fueron excluidos en gran medida (Trujillo

eta/., 2007).

EI patron de cultivos en Mexico evoluciono a traves de los anos; los

productoreshantratadodeadaptarse a las condiciones econ6micas, socialesy



lecnol6gicas imperanles, esto los conduce a reconvertiry modificarsus procesas

productivosyenconsecuencia,Iaestructuradeiaproducci6nagricoia,quese

modific6 par diversos factores como la expansiOn de la frontera agricola 0

incorporaci6nde nuevastierrasalcultivo (vlaextensiva),porlos rendimientos

(via intensiva) y la estructura de cultivos (Damian, Larque, Cuevas, Schwentesius

de Rindermann, Navarro & Sangerman , 2013).

En Mexicosepresentancostosdeproducci6nportoneladamaselevados

queen EstadosUnidos; alhaceruncomparativodela rentabilidad deproducci6n,

sepuedeobservarque los productoresmexicanosobtienenunagananciamucho

menor, aun cuando los costos son mayores en Estados Unidos de America, los

rendimientos tambien son mucho mejores que en Mexico (Almaguer, Ayala,

Schwentesius &Sangennan 2012).

Los productoresse enfrentan a problemas de rentabilidad,consecuencia

dela reducida adopci6n de innovaciones, ademas, existe una falta deregistros

, porparte de losagricultores, por 10 que no hay un conocimiento reaIdesuscostos

y de sus ingresos netos. Los costos de producci6n unitarios elevados eslan

relacionadoscon losbajos rendimientos que los productores han tenido en los

ultimosanos (Almagueretal., 2012).

2.6. Analisis del cultivo del maiz

Mexico se ~a rezagado de manera significativa en la carrera entre la

producci6n de maiz y el consumo, import6 casi uno de cada cuatro kilogramos

consumidosenlosultimossieteanos;elrezagoproviene,engranmedida,del

subsector de temporal tradicional mayoritariamente, productores con menos de

cinco hectareas en el Que la brecha entre la producci6n observada y la

lecnicamenle alcanzable, es mayor a 50% (Turrenl, Espinosa, Cortes, & Mejia

2014). La importancia de lener una mejor productividad en cultivos como el maiz,

radica en Que los ~slos de producci6n disminuyan; al oblener un mayor

rendimienlopromedio,elcosloporloneladaesmenor(Ayalaetal,2013).



Por otra parte, el retiro del Estado de las funciones y regulaci6n de los

mercados provoc6 una disminuci6n importante de la superficie destinada a

cultivostradicionales;provoc6quelosnuevosproductoresagroindustriales

modificaran sus cadenasde suministro, dandole una mayor importancia a la

importaci6n de sus insumos a precios mas bajos; ello afect6 la capacidad

competitiva de los productores nacionalesaltenerqueparticiparenmercados

mas amplios, sin contar con una estructura y las condiciones adecuadas

(Hemandez, 2005).

Desdeel punto de vista del comercioexterior,el grano de malz es el rubro

masimportantedelasimportacionesdeproductosagropecuariosdelpais. Por

ello, es una de las aclividades econ6micas que mas se emplea como ejemplo de

losefectosnegativosdela liberalizaci6n comercialde Mexico, por parte de los

opositores aese proceso (Varela, 2010).

A ralz de la depresi6n econ6mica en Mexico iniciada en el ana 2008;

. surgieron cuestionamientos sobre la Iiberalizaci6n del comercio exterior,

fortaleciendose la idea de que el campoesun desastre, yquelaproducci6nde

marzenfrenta masdificultadespor ladesaparici6n de losaranceles ycuotas

proteccionistas;a consecuencia, variospartidospoliticosdemandaronmayores

subsidios y la revisi6n del TLCAN que imponga mayor restricci6n a la importaci6n

de granos al pais (Varela, 2010).

Larentabilicladecon6micanoesindicadorconfiabledelacompetitividad

econ6mica, tampoco de las ventajas comparativas, pues es tan s610 un

componente de las ventajas comparativas de un pais. Es decir, todos los

sistemas agricolas que tjenen rentabilidad econ6mica, necesariamente tienen un

procesode producci6n rentable desdeel punto de vista de laeconomia en su

conjunto. Sin embargo, la rentabilidad econ6mica no es una condici6n suficiente

delaexistenciadeventajascomparativasparalaproducci6ndemaiz(Varela,

2010).



Silos productoresdemalznorecibieransubsidioalgunoy recibieranun

precio determinado como la suma del precio en EE.UU mas los costos de

transporleymermasynohubieralimitesalasimportacionesdemaiz,entonces

laproducci6n nacionalsereduciria a 46.8% Y la superficie nacional a 75.3%

(Varela,2010).

Porotraparle,elmejoramientodeloshibridosenMexicohacontinuado

desde hace mas de medio siglo. En los campos experimentales del Instituto

Nacional de Investigaci6n Forestal Agricola y Pecuaria (INIFAP) y de las

universidadesagricolasofacultadesdeagronomia, nosehasuspendidoesa

actividad. siendo un factor que beneficia la produccion (Marquez & Sanchez,

2009).

La obtenci6n de hibridosde maizen laforma ciasica son: laobtencionde

Iineasdeprimeraautofecundaci6n,laprueba tempranadelaslineas,elavance

en las Iineas auto fecundadas, lapruebadeaptitud combinatoriaespecificay

, obtenci6n de hibridos dobles 0 tri-lineales, se inici6 desde el principio del

funcionamiento de la Overall Equipment Effectiveness (OEE) en los anos 50's

del siglo XX (Marquez &Sanchez, 2009).

Esta mejora se realiz6 debido a que los pequeilos produclores

agropecuanos,tienenlamayoriadelasunidadesdeproducci6nruraI,porloque

se busc6 obtener mayor rendimiento en el menor espacio posible. Su imporlancia

radicaenquelas~ndicionesecol6gicasdesusunidadesdeproducci6nson

diversas y en la mayoria de elias se produce maiz de grano, desempenando

importantes roles social, econ6mico y cultural (Navarro, Hernandez, Castillo &

perez,2012).

En este sentido, los maices cnollos son de caracter patrimonial y

estrategico, reconociendolos como sistemas geneticos regionales vivientes en

ininterrumpida reproducci6n, que son recreados en calla cicio agricola, y



acompanadosde diversas especiesde interesecon6micoy social. Sin duda,

configurando un todo multifuncional de amplio contenido patrimonial,

considerando la importancia y diversidad de los mismos como recursos con

especificasfuncionesmaterialesyno materiales (Navarro elal., 2012).

Losagricultores.muestranunamemoriacolectivasobrelaexistencia de

loscriollos, considerandoalmenosdosgeneraciones; sea su permanenciaysu

utilizaci6n regional,Iocalyaiinteriordeiossistemasdeproducci6nfamiliares,

mediante opinionesacerca de laepocacuandoseiniciaron como agricultores,

asi como respectoa los malces que utilizaban sus padres (Navarroelal. ,2012).

Ariel (2013) menciona que la heterogeneidad ambienlaly los procesosde

selecci6nporpartede losgrupos indfgenasdurantemilenios, sonlosfactoresde

mayorimportancia que han moldeado los patronesdediversidadobservadosen

las razasde malzde Mexico.

Es verdad que el manejo de malz en temporal se ha basado en el uso de

innovaciones radicales y progresivas; durante milenios, los productores han

innovadoelmanejodelmaizalseleccionar, mejorarytransmitira Iassiguientes

generacionespormediosoralesylaexperiencia nuevas prcicticaso productos,

que han sidolosmasiJtilesyadaptadosasu ambiente ycondiciones de vida

(Cruz, Ramirez. Romero &Reyes. 2013).

Uno de losgnlnos basicosfundamentalesen laagroalimentaci6n esel

maiz,dondeladiversidad es parte de laculturae identidadde los mexicanosy

constituye un elemenlo importante de la alimentacion nacional. La diversidad de

lossistemasagricolases importante para la produccion de alimentos conbase

en un conocimientoymediantesucultivolocal.e integranel patrimoniodelos

campesinos mexicanos, que dia con dia 10 conservan (Castillo, 2013).



CadaatlosecultivanochomillonesdehectareasconmaizenMexico,10

querepresenta67% del consumo de granos basicos. Deesta superficie, 1.5

millonesdehectareascuentanconriego,mientrasque lamayorla(6.5millones

dehectareas)esdetemporal;lamayorproducci6nnacionaldemalzprovienede

estastierras.Lafracci6ndetierrasdetemporalincluye1.5mi1I0nesdehectareas

de buena a excelente calidad agricola, 3.5 millonesde hectareas sondemediana

calidad,y 1.5 millones de hectareas son de calidad marginal (Turrent, Fernandez,

Wise & Garvey, 2012).

Losaspectosculturalessobresalientesrelacionadosconladiversidadde

matz, son la preparaci6n de alimentos cotidianos para la familia y para

festividadesfamiliaresycomunitarias. En lavida cotidiana, los alimentos con

productosde malz local estan presentesen eldesayuno, comida ycena; se

consumen tortillas de diferente color, de acuerdo con las preferencias de la

familia; ytambilm seprepara atole, tamales, etcetera. La diversidad de usodel

maiz en la comida diaria y en celebraciones, se aborda ampliamente mas

, adelante(Castillo,2013).

Cultivos como el maiz se ven afectados por el incremento de las

importaciones y exportaciones en Mexico, 10 cual ocasiona que el indice de

aperturacomercialestecreciendoaritmosacelerados,estoscomoconsecuencia

de que Mexico entr6 en una etapa de inserci6n mas intensaalmercado mundial,

queconllevaunincrementoconsiderabledelintercambiocomercialdeI pais con

el resto del mundo,~aises allamente productores con los que es dificil competir

en elmercado intemacional (Ayala etal., 2011).

Dado 10 escrito en el parrafo anterior, es necesario continuar con las

tradiciones que se han trasmitido por generaciones, ya que si se permite sembrar

rnaIces transgenicos, con el tiempo los maices nativos seran contaminados por

unsinnumerodediversostransgenes,convirtiendoseen un gran almacende

ellos,ycausandolesdistintosyconstantesdaiioscuyanaturalezanoesposible



predecir. Podria lIegarse a una situaci6n como la actual contaminaci6n

almosfericamundialquepodrlarevertirse;enelcasodelmaiznativonohabria

ningunaposibilidaddevolveralasituaci6noriginaldelaspoblaciones,unavez

contaminadas; serfa un camino sin retomo (Kato, 2002).

EnelsiguienteapartadosedescribelaimportanciadelagaveenMexico,

en losestadosy municipiosdondese produce, y sus aportaciones aidesarrollo

regional.

2.7. Analisis del cultivo de agave

Elagaveeslaprincipalmateriaprimaparalaelaboraci6ndetequila,una

bebida tradicional mexicana que se elabora principalmente en el estado de

Jalisco,dondeseencuentranlamayoriadelasplantacionesycuyaproducci6ny

comercializaci6n estan sUjetas al cumplimiento de una Noma Oficial Mexicana:

NOM-006- SCFI-2005, Bebidas Alcoh6Iicas-Tequila-Especificaciones (Mellado,

• Mojica y L6pez Perez, 2013). Sin embargo, a partir del aumento en la demanda

deestabebida,ylanecesidaddesatisfacerlosrequerimientosdemateria prima,

las empresas tequileras han buscado expandir sus plantaciones de agaveyano

s610enJaiisco, sino a otros estados vecinos como 10 es Nayarit.

Es importante selialar que las plantas de agave son conocidas

comunmente como magueyes y se distribuyen en el continente americano desde

Estados Unidos h~sta Colombia; comprenden aproximadamente doscientas

especies, que a pesar de su morfologla similar, poseen ciertas peculiaridades

individuales (Granados &Sarabia 2013).

Estasplantas, son utilizadas para la producci6n de tequila a traves de un

proceso de destilaci6n, las cuales requieren un periodo de adaptaci6n de

alrededor de siete a echo alios, en dicho periodo la penca alcanza el grade de

maduraci6n adecuado: En este periodo de desarrollo, no existen parametros

morfol6gicos que sirvan como referenciapara evaluarla calidadde las piantas



para proceder a la cosecha en campo (Gonzalez, Rodriguez, Rend6n, del Real,

&Torres, 2013).

Sin embargo, como 10 mencionan Gerritsen, Rosales, Moreno, & Martinez

(2011), aunque el agave puede ser un cultivo comercial importante para el

desarrollo regional, Sll producci6n carece de una buena planificaci6n y las

irregularidadesenlaofertaprovocanfluctuacionesseverasenlosprecios.

A pesarde que este cultivosehadesarrolladodesde hace poco mas de

SOanos, enesteperlodoha presentadoetapasdecrisisyaugellgadoafactores

de orden polftico, cultural, socioecon6mico, tecnol6gico y ambiental (Rosales,

Apaza & Bonilla, 2004); 10 anterior se debe, entre otros a las f1uctuaciones de

mercado, a la tecnologiatradicional, ya la ausenciade politicas publicasde

fomentoydesarrollodelcultivo, yqueseven reflejadasen la expansi6n y/o

contracci6n del yde la producci6n del tequila, perotambilmen los ingresos

econ6micos de las unidades de comercializaci6n (Bautista & Ramirez, 2008).

No obstante, un factor importante y que ha modificado los parametros de

la agricultura, es que en los ultimos ailos la producci6n de agave ha side

fuertemente influida poria necesidadde reconvertir los terrenos de cultivoa otros

usos con potencial agron6mico y econ6mico, ademas de la presi6n de la

demanda de agave por la industria del tequila durante algunos ciclos de

producci6n recurrentes.Anteello, losproductoresagrlcolasubicadosenlaregi6n

surdeZacatecas~ayarit,establecierongrandesextensionesconagave,detal

manera que su disponibilidad para la industria tequilera se intensific6 en el

periodo de 2006 a 2010. La superficie establecida en 2004 fue de 4,894.6 has.,

con un total de 1S'406,693plantas,conedadesen un rangodemenosdeun aile

a mas de cinco anos (SAGARPA, 200S).

Estudios realizados par Le6n, Campos, Enriquez, Velasco, & Rodriguez

(2013), seilalan que ,se encuentran identificadas las especies de agaves



mezcalerosque se usan en Mexico, yparticularmente lasespecies presentes

dentro de la denominaci6n de origen del mezcal. Es importante contribuir al

conocimientomasdetalladodelmanejodeestecultivo que esta dando un giro

muyimportanteen lascomunidadescampesinasdedicadasalaagricultura y

elaboraci6ndetequila,

Porotraparte,Iosfactoresex6genoseniossistemasproductivosde agave

seasocianafactoressocioecon6micosyproductivoscomolaemergenciadel

mercadointernacionaldeltequila,quehageneradocondicionesadversasala

conservaci6n y preservaci6n ambiental y productiva. Ademas, debido a la

expansi6ne intensificaci6nde la producci6n de agave se realiz6el cambiodel

uso del suelo, que de acuerdo con la Comisi6n Nacional para el Conocimiento y

Uso de la Biodiversidad (CONABIO,1998), ha provocado la desertificaci6n de la

superficieagricola, quese presenta en todos los lugaresdondese realizanlas

plantaciones de agave (Bautista &8mit, 2012).

Estopasasielperiodode descanso del suelo realizado por los productores

deagave,esdecir,el lapso de tiempo que existe entre la ultima cosechadeun

determinadocultivo(basicosoagave)ynuevamenteelestablecimientodelos

cultivosqueelproductordefina,serealizadeunlapsodetiempo mlnimodeun

al\o, en dicho periodo se recupera la fertilidad del suelo de manera natural. La

rotaci6ndecultivos, serefierea las actividades de siembra alterna de diversos

cultivos de acuerdo a sus ciclos productivos, preferentemente de ciclos cortos

durante un periodQ. mlnimo de un ana antes de proceder al establecimiento

agricola del agave mezcalero (Bautista &8mi!, 2012).

Como una forma altema de contrarrestar y utilizar tambien los desechos

producidosporelagaveydisminuirlaerosi6ndelsueloprovocadoporel alto uso

deproductosqulmicos, sehan hechoestudiosrecientesdetrestratamientosque

se prepararon a base de compostas de bagazo de agave produjeron diferencias

significativasyaltamentesignificativasenlasvariablesmorfol6gicasevaluadasy



superaronampliamentea losefectosdelpolvodecocoylaturba. Las compostas

30 y 50 % produjeron el mayor efecto sobre el diametro de pii'\a y el tallo, al igual

quesobreelnumerodehojasylalongituddehoja;aslmismo,todaslasmezclas

con composta incrementaron laanchuradelahoja (Gonzalezeta/., 201 3).

La producei6n yexportaci6ndeeste productoessorprendente, porias

dificultadesqueenfrent6porla escasezde materia prima (Gandara, 2008).Aun

asi,laindustrializaci6ndeltequilatambiimhatenidoadversidades.En2001 hubo

unaescasezdetequila,porlabajaproducei6ndeagave. Pormuchotiempose

tuvo lacreenciadequeelagaveera una planta silvestre y ruda, que no se

enfermaba, y que podia producir sin mayor cuidado agron6mico (Gandara, 2008).

Ciertamente el agave, es un cultivo nuevo para muchos estados y

municipios, yes importante para su progreso agropecuario. Sin embargo, se

observanefectossocioecon6micosnegativos;desde2003sehanestudiadolas

condiciones del cultivo y su expansi6n, asi como alternativas posibles. Los

,resultadosmuestranuncrecimientoaceleradodesdesuintroducci6n,afinales

de la decada de 1990 se destaca una concentraci6n de propietarios privadosya

traves de contratos de arrendamiento de parcelas se intensificaron las

plantaciones; que aunque si bien sembraresta planta puedeserredituable, las

tendencias ciclicas de sobreproducei6n y escasez han originado una falta de

incentivos para hacerlo y un deterioro de la capacidad productiva (Gerritsen,

Rosales A., Moreno H., & Martinez R., 2011).

Sin embargo, el cultivo de agave es un ejemplo de agricultura comercial,

relacionada con elmercado global; mientraseltequilaperrnanezcaenelgusto

de los consumidores nacionales y extranjeros seguim expandiimdose, en las

regiones de la DOT e incluso fuera de ella. Es interesante analizar el sistema de

producei6n, ya que evoluciona en relaci6n con su demanda; en las liltimas

decadassehaintensificadoelusodeinsumosexternos(ferlilizaci6n,controlde



plagas y malezas), asi como el incremento de plantas por superficie; tambiem se

trabajayaconm~stecnologia(Gerritsenetal.,2011).

En esta relaci6n entre la expansi6n del agave con el desarrollo rural

sustentable, se ubican los sistemas de producci6n en el contexto de dicho

desarrollo, yes importante reconocerque la sustentabilidad esun fen6meno

multidimensional, que abarca aspectos ecol6gicos, econ6micos y sociales

altamente interrelacionados, por tanto no es fragmentario lO (Morales, 2004).

Sobre todo, considerando su adaptabilidad a las condiciones agroclimaticas,

tamanodelapina,contenidodeazucaresytiempodemaduraci6n,enunperiodo

de 6 a 10 anos dependiendo de las condiciones agroclimaticas (Bautista &

Ramirez,2008).

Loanterioresconrespectoalagaveporotroladosepuedeobservarque

el sector primario es de gran importancia en la economia del pais, y por

generacioneshasostenidoamillonesdefamilias.

Los diferentes textos citados en este capitulo, muestran un amplio

panorama de la historiadel campo mexicano, ysu importanciaen el desarrollo

social y econ6mico de pals: sin lugaraduda Nayarites un estadoprivilegiadoen

cuandoariquezaecol6gica,geogr~fica,hidroI6gica,encostumbresytradiciones,

loquelohaceunestadoconpotencialparaeldesarrollo,yenestecapitulose

debatenlospuntosdevistadelosactualesexponentesdeldesarrollolocal,afin

de contrastarlocon hi situaci6nde laagricultura.

'0 Que est.l constituido par fragmentos 0 que esla incompleto 0 inacabado IORAE, 2016)



Capitulo III. Metodologia

Gran parte de losestudios realizadossobre la reconversi6n productivaen

la agricultura, seorientan a describir los efectos positivosdeestefen6meno;por

ende,sumetodologlaseorientaamedireldesarrolloqueproduce.

Elobjetivodeestetrabajofuedeterminarelimpactotantopositivocomo

negativo que ocasion6 la reconversi6n productiva del maiz al agave en el

municipio de Santa Maria del Oro, por medio de tres rubros importantes

econ6mico, social y agricola, medidos a traves de sus respectiva5 variables.

Porconsiguiente, en el presente capitulosedescribeelmetodoyeltipo

deinvestigaci6n,losparticipantesylamuestra, lastecnicasde recolecci6nde

datos,aslcomolosinstrumentosutilizadosparalaobtenci6ndeinformaci6n.

Porlotanto,enlosprimerosdosapartadosserealiz6laplaneaci6ndelos

metodosytecnicaspara la recolecci6n de datos, posteriormente, sedescribi6a

quien sedirigi61a investigaci6n yla maneraen queseseleccion6lamuestra;

paraconcluircon las tecnicasde extraerlos datos, tanto de fuentes secundarias

como primarias, el diseno de los instrumentos empleados y su procesamiento en

las herramientas computacionales.

3.1. Metodo

Los metodos y tecnicas son las herramientas metodol6gicas de la

investigaci6n, ya que permiten instrumentar los distintos procesos especificos de

esta, dirigiendo lasactividades mentalesypracticashacia laconsecuci6n de los

objetivosformulados(Rojas, 2013).

EI metodo cientifico es el camino que se sigue en la investigaci6n,

comprende los proce(jimientos empleados para descubrir las formas de



existencia de los procesos del universo, para desentranarsus conexiones

intemasy externas, para generalizary profundizar los conocimientos y para

demostrarlosrigurosamente(Rojas, 2013).

Enestetrabajo,elmetodoutilizadofuecuantitativoycualitativo,esdecir,

mixto;almediratravesdevariableslasuperficiesembrada,laproducci6nyel

valor de producci6n de los dos cultivos, as! como; aspectos sociales y

econ6micos de los productores.

3.2. Tipodeinvestigaci6n

EI tipo de invesligaci6n va ligada a la manera en la que se recopila la

infonnaci6n, es decir, si son descriptivas los resultados se orientan a describir

hechossin interferirenellos. Por 10 tanto, acontinuaci6n sedescriben lostipos

deinvestigaci6nempleadasenelpresentetrabajo:

EI tipo de investigaci6n fue exploratoria, descriptiva, transversal y

observacional; fue exploratoria porque se recolect6, organiz6 y analiz6 el

resultadodelasobservaciones;esexploratoriocuandoeltemaoproblemaha

side poco estudiado (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2004); los estudios

exploratoriosserealizanparadetenninarunproblemapocoestudiado.

Descriptiva porque se recolectaron datos para el registro, analisis e

interpretaci6nde la!1aturaleza actual de los productores de maizyde agave; as!

como la composici6n de los procesos de los fen6menos, con el prop6sito de

conocer la tendencia, magnitud del aspeclo detectado a traves de los item 0

pregunta resuelta (Rojas, 2013).

Fue transversal, tomando el periodo 2003-2014, fechas de los datos

disponibles en fuentes oficiales. La caracler!stica principal de investigaci6n

transeccionalolransve!'S3lesquerecoleclan datos en un solomomento, en un

tiempo unico. Su prop6sito es describir variables y analizar su incidencia e



interrelaci6n en un momenta dado (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2010).

Primeroserecolect61ainformaci6ndefuentessecundarias,posterioraesto,con

laaplicaci6ndelcueslionarioyporullimoserealizaronlasentrevistas.

Observacionalporques610semidieronlascondicionesdec6movivenlos

productoresyc6mohan evolucionadoen los ultimosaiios loscullivosdemaizy

agave, dejandoque la naturalezasigasucurso: esdecir,elinvestigadormide

pero no interviene (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2014).

3.3. Conlexto ypoblaci6n objeto de estudio

EI municipio de Santa Maria del Oro, es el area de esludio donde se lIev6

acabolainvestigaci6n;seencuentraubicadoenlaregi6nsurdelestadode

Nayarit y pertenece al Distrito de Desarrollo Rural Ahuacatlan, cuenta con 97

localidades(INEGI,2016).

En cuanto ala poblaci6n, en 1995 se registraron 20,714 habitantes, en

tanto que en 1990seregistraron 19,181,loanteriorrepresenta una tasa de

crecimiento promedioanualde 1.37%. En los aiios de 1960,1970y 1980 los

registros censales fueron de 12,592 habitantes; 15,250 y 18,803 habitantes,

respectivamente, su densidad de poblaci6n es de 24 habitantes par kilometro

cuadrado,eI49.7%desushabitantessondelsexofemenino,paraelcensodel

an02010lacantidaddepoblacionascendioa22,412habitantes,esdecirun

incrementodeI8.2~conrespectoaldatoarrojadoenelaiiode1995conuna

distribucion de la poblaci6nmasculina del 50.92% del total de poblacion del

municipio (INEGI, 2016) Vease la tabla numero 1.

La poblaci6n del municipio de Santa Marla del Oro representa eI2.07% de

la poblaci6n total del estado de Nayarit con una edad promedio de 26 aiios,

predominando la poblaci6n joven dentro del municipio (INEGI, 2010).



Tabla 1. Poblaci6n del municipio de Santa Marfa del Oro

Hombres - .Mulerea
541,007 543,972

11,412 11,000

Fuente:censodepobleci6nyvivienda,INEGI2010

La poblaci6n general del municipio para el2010, seconcentrabaen cinco

localidadesconsideradas urbanas, que son Santa Maria del Oro, Chapalilla, la

Labor, San Jose de MojarrasyZapotanito,yaqueestaslocalidadescuentancon

los servicios publicos basicos; la poblaci6n indigena se estima en 1,968

habitantesquerepresentaneI8.78%delapoblaci6nmunicipal,de los cuales 777

sonhuicholes.

Santa Maria del Oro se situa como el municipio con mayor migraci6n 9.4%

en laregi6nsurdelestado, lacualestaporarribadelamediaestatal de 3.4%.

,Laestructuradelapoblaci6nmunicipalenhabitantesporedadeseslasiguiente:

Tabla 2. Poblaci6n por edad en Santa Maria del Oro en Nayarit

- )'~'"
Poblaci6nde12aliosymas

Poblaci6nde15anosymas

Poblaci6nfemeninade15anosymas

Poblaci6nmasculinade15anosymas

Poblaci6nde18anosymas

Poblaci6nde60ar'losymas

Relaci6nhombres-mujeres

8,429

15,847

7,792

8,055

14,450

2,728

103.75

Fuenle: censo de poblaci6n yvivienda INEGI,2010.



De las 9710calidades, se seleccionaron s610 19, tomando en cuenta a

aquellasquetuvieran mas de 30 has de plantaciones de agave, esdecir,donde

sediom<istuertementeelprocesodereconversi6nproduCliva.

Paraelprocesodeselecci6n,enprimerlugarserealizaronrecorridosen

laregi6n paraconocerlas localidades del area deestudio, conello,selogr6

establecercontaClocon productores que trabajan en lasiembrademaizyenla

plantaci6n de agave. Duranteel recorridosecontact6a las autoridades de las

localidades,paradaraconocereltrabajoeiniciarconlarecolecci6ndela

informaci6n.

La Poblaci6n Econ6micamente ACliva (PEAl, representa el 39% de la

poblaci6nmunicipalysedistribuyedelasiguientemanera:eneI sector agricola,

eI48.79%; en el sector manufacturero, eI9.48%; yen el sector servicios el

11.24%; el restante 3.3% en actividades no especificadas; se estima que el

15.8% de la poblaci6n total en el municipio, correspondealapoblaci6nurbanay

, el84.2% a la poblaci6n rural, como el municipio es predominantemente agricola,

setienensubempleoyfen6menosmigratorioshaciaelvecinopaisdelnorte.



Mapa 4. Ubicaci6n del municipio de Santa Maria del Oro

Fuente: elaboraci6n propia con el sistema ArcGIS, Oclubre 2016



La poblaci6n objeto de estudio son los productores quetienen tierrascon

plantacionesdeagave oen estatus de arrendamiento para la misma actividad:

bajoestoscriteriosseseleccionaron las localidades que se presentanen latabla

ntlmero3.

Tabla 3. Localidadesseleccionadas

. Localldades

1 San Jose de Mojarras

2- Colonia Moderna

3 Miguel Hidalgo(EI Salado)

Buckingham

6 Cerro Blanco
--7- - -requepexpan---~~--

8 Ellim6n

9 EI Buruato

---fa-- La Galinda

11 La Labor

12 San Leonel

13 Zapotanito

14 Chapalilla

EIAhualamo

16 - CofradiadeAcuitapilco

17 EIRealdeAcuitapilco

18 Huanacaxtle

19 Rinc6n de Calimayo

Fuente: elaboraci6n propiacon datos de (SlAP, 2016) e (INEGI. 2016).



3.4. Muestra

Paraelestudioseconsiderarondosgruposdeproductores:

1) Productoresquetienenplantacionesdeagave;y

2) Productores(arrendadores)que rentansustierraspara laplantaci6ndel

agave.

En elcaso de los productores quetienen plantaciones de agave, eltamana

de la muestra se determin6 mediante el metoda de muestras en cadena 0 por

redes bola de nieve; con estemetodo seidentifica a los participantesclaves,se

lespreguntasiconooenaotraspersonasquepuedanproporcionardatos mas

amplios,yunavezcontactadosseincluyenenelestudio(Hernandez, Fernandez

&Baptista, 2010).

Para el caso de los arrendadores la muestra fue estimada mediante

muestreosimplealeatorio; paraello, seutiliz61abasededatosproporcionada

_ poria empresa arrendadora11 detierras para produciragave

Tabla 4. Productores de agave

Productores Bola de nieve Indeterrninada

Arrendadores12 Simplealeatorio

Fuente:elaboraci6npropiaenOclubre,2016.

458 208

11 Lasprincipalesempresasdedicadasarenlartierrasparacu~ivaragaveenelesladodeNayarrt

son: Amatittln, SA de C.v. (casa Herradura), Azul agricu~ura, SA de C.V. (Tequila Cuervo),
Campo Agavero, S.P.R, de R.L. de C.V. (Bio-agaves)

lJlosarrendadores,sonlos'duenosdelatierraaquieneslasempresasarrendatarias,les
pagan una renlaanual porusar sus tierras para el cultivo del agave



La poblaci6nquecomponeelgrupode productoresarrendadoresesde

458deacuerdoa lainformaci6noficialdisponible. Laecuaci6n empleada para

calculareltamanodelamuestraseespecificadelasiguienteforrna:

Donde:

n eseltamanodelamuestra;

Z eselniveldeconfianza;

p eslavariabilidadpositiva;

q eslavariabilidadnegativa;

N eseltamanodelapoblaci6n;

E eslaprecisi6noelerror(Mendenhall,2010).

(1.96)2(.5)(.5)(458) 439.8632

(458)(0.05 2)+(1.96)2(.5)(.5) 2.1054

Seconsider6unnivelde95%yunporcentajedeerrorde5%,seobtuvo

elvalordeZ. La muestra result6de20Bproductoresdeagave; fueronelegidos

aleatoriamente de las bases de datos proporcionadas por las empresas

arrendatarias13,utilizandoelmlltododemuestreoaleatoriosimple.

13Lasempresasarrendatarills,sonaquellasempresasproductorasdetequilaquepaganuna
cantidad anual a los productores para podercu~ivar agave en sus tierras.



3.5. Tecnicasde recolecci6n de datos

Las tecnicas de recolecci6n de datos empleadas fueron el analisis

documental,laencuesta,laentrevistaylaobservaci6n:

EI analisis documental se realiz6 a traves de la pagina de SlAP, SAGARPA

elNEGI dedondeseobtuvieron datos de las variables a operarysusvariaciones

en 105 ultimos 12 atlos, asl como indicadores sociales y econ6micos del

municipio.

Paralarecolecci6ndelainformaci6nprimariasediseii6uncuestionarioy

una entrevista, queabarcan aspectos sociales, econ6micosy de usc de las

tierras,conelfindequelainformaci6nobtenidaseacerquelomasposibleala

realidadactual.

Atravesdelaobservaci6nselogr60btenerdatosdelarealidad,mediante

, la percepci6n intencionada y selectiva; ilustrandoe interpretando elfen6meno

objetodeestudio.

3.6. Fuente de datos

Dentro de lasdiferentes fuentes de datos que existen y se tomaron en

cuenta para la obtenci6n de informaci6n en la realizaci6n de la investigaci6n se

encuentrasprincipalrnentelassiguientes:

La Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y

Allmentaci6n (SAGARPA), es una dependencla del poder ejecutivo federal, que

tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una politica de apoyo que

permita producir y aprovechar mejor las ventajas comparativas del sector

agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas

del resto de la economfa, y estimular la colaboraci6n de las organizaciones de



productores con programas y proyectos propios, asi como con las meh;lllO,lf'~ ,

objetivos propuestos, para el subsector agricola, en el Plan Nacional de

Desarrollo (PND) vigente; de aqui se obtuvieron datos documentados

informesyartlculosdelareadeestudioemitidopordichadependencia.

S1SIIMAO!818lJOI!

EI Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), es un

6rgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, es el encargado de

generar estadlstica e informaci6n geografica en materia agroalimentaria,

promoviendo ademas, la concurrencia y coordinaci6n de las demas

dependenciasyentidadesdelaAdministraci6n Publica Federal,de los Gobiernos

Estatales, Municipales y de la Ciudad de Mexico, para la implementaci6n del

Sistema Nacional de Infomnaci6n para el Desarrollo Rural Sustentable. Esta

fuente permili6 recolectar informaci6n de las variables de superficie sembrada,

producei6nyvalordeiaproducei6ndeioscuitivoseneimunicipiodeSanlaMaria

del Oro.

EI Instituto Nacional de Esladistica y Geografia (INEGI), es un instituto

aUl6nomo creado en el ana 1983, cuyo objelivo priorilario es lograrque el

Sistema Nacional de Informaci6n Estadislica y Geografica (SNIEG) suministre a

la sociedad y al estado informaci6n de calidad, pertinente, veraz y oporluna, a

efeclo de coadyuvaral desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad,

transparencia, objetividad e independencia; la cual pemniti6 establecer un

parametro actual para medir la siluaci6n econ6mica, social y demografica de la

poblaci6nobjetodeestudio.

3.7. Instrumentos

EI cuestionario es el inslrumento mas utilizado en el estudio de fen6menos

sociales, consiste en u.n conjunto de preguntas respecto de una 0 mas variables

a medir (Hemandez et aI, 2014). Por ello, se diseli6 y se aplic6 el cuestionario



conelqueseobiuvierondalosagricolas,econ6micosysociales,Ioquepermili6

lamedici6ndelasvariables.

Elcuestionariocomprende17itemsycubreenprimerlugarlosaspeclos

demograficosdelosproduclores, nombre,edad,sexo,escolaridad;en segundo

lugar se consideraron las variables sociales como el empleo, alimenlaci6n,

vivienda,educaci6n; yenellercero, aspeclosagro-econ6micos comoelingreso,

posesi6ndetierras, usodelastierras, ciclosde producci6n, canlidad que

produce, rendimienlo, valor de la proclucci6n. Ellevantamienlodelainformaci6n

se lIev6 a cabo en losmesesdefebrero, marzo y abril de 2016.

Olro inslrumenlo utilizadofue laenlrevisla, paraello, se realiz6 unaguia

semieslruclurada, que permili6 oblener un panorama mas amplio de los hechos

ylasiluaci6naclualdelosprocluctores.

3.8. Descripci6ndelasvariables

Para cumplircon losobjetivos delainvesligaci6nsetomaronencuenta

lassiguienlesvariablesecon6micas,socialesyagricolas,lascualessedescriben

aconlinuaci6n:

EI ingreso mensual, se describe como el total de ingresos que percibe el

hogar del produclor, medido en un perioclo de liempo mensual, expresado en

pesos mexicanos;aeobliene aldividirelingresoanualentreeltotal de mesesdel

alio.

EI gasto mensual, sebasaeneltotaldegastosmensualeserogadospor

el hagar del productor, para satistacer sus necesidades basicas de alimentaci6n,

vest/do, calzado, educaci6n ysalud.



EI PIS primario, es la aportaci6n al PIS de las actividades primarias,

entendilmdosecomoPISalconjuntodelosbienesyserviciosproducidosenun

pals durante un espaciodetiempo,generalmente unaflo.

La variable Empleoexpresa lasituaci6n laboralde los productores,medida

atravesdedosparametros, loscualesson: "trabaja" 0 "notrabaja".

La variable Educaci6n eselgradode aprendizaje que tienen los

productoresa 10 largo de su formaci6n en una Instituci6neducativaformalizada;

medidaen losrangosdeprimaria,secundaria, preparatoriaylicenciatura.

EncuantoalavariableVivienda,expresalasituacionencuantoaposesi6n

yniveldeloshogaresdelosproductores,midiendosielhogarespropio,rentado

oprestadoyencuanloalniveldelaviviendasiperteneceaunnivelalto,medio

obajo.

Superficiesembrada, serefierealareaefectivamentesembrada o cubierta

par semilla durante el perlodo de referencia censal. No inciuye la superficie

resembrada.

Producci6n, es el producto generado tras la realizaci6n de la practica

agricola, expresadoentoneladasokilogramos, porlaqueseespera recibiruna

contraprestaci6n.

EI valor de la producci6n, es la suma total del valor de los bienes

producidos expresada en miles de pesos; incluye el valor de todos los productos

sin considerarsisondedemanda intermediaodedemandafinal.



Tabla 5. Operacionalizaci6n de las variables

Ingreso Cantidadderecursos
mensual disponibles para satisfacer

necesidadesminimas

Econ6mlco Gasto Cantidad de recursos
mensual utilizados para satisfacerlas

necesidades

PIBprimario Porcentajedeinfluenciadel
sectorprimarioenla

economiade unaentidad

Empleo Siluaci6nlaboral

Valo,.

flna'..

Pesos
mexicanos

Pesos
mexicanos

Puntos
porcentuales

Trabaja

notrabaja

, Social
Educaci6n Nivelde educaci6n Primaria

Secundaria

Preparatoria

Licenciatura

Vivienda

Superficie

Sembrada

Tipode vivienda

Totaldeheetareassembradas
de ciertocultivo

Propia

Rentada

Prestada

Hectareas

Agricola

Producci6n Cantidadde producto
cosechadoexpresadoen

toneladas

Toneladas

Valordela Valorenpesosdelproducto
producci6n cosechado Pesos

mexicanos

Fuente: elaboraci6n propiaenAgosto,2016.



3.9. Procesamientodedatos

Enestaetapaseorden6,sistematiz6ycodific6lainformaci6nobtenida de

las fuentes primarias y secundarias, las herramientas utilizadas fueron Excel,

Word y Statistical Package for Social Sciences (SPSS); de un total de 208

encuestas que se pretendian aplicaren unprincipio,se redujoas61075

productoresencuestados por causa de saturaci6n de lasrespuestas obtenidas;

yacapturadoslosdatosseverific6eltolalderegistros, se identificarony

eliminaron algunos de ellos por las siguientes causas; por informaci6n

incompleta;porserregistrosduplicados,loquedej6untotalde7Oregistros.

EI sistema SPSS es un programa 0 software estadistico que se emplea en

las ciencias sociales y, de un modo mas especifico por las empresas y

profesionalesdeinvestigaci6ndemercados;elloquieredecirqueestesoftware

estadistico resultara de gran utilidada lahora de lIevara cabo una investigaci6n

de caracter comercial y social. Mientras que Word y Excel son las herramientas

,masutilizadasenelanalisisdedatos,partedelpaquetedeMicrosoftOffice.

Una vez procesados los datos obtenidos, se realizaron los calculos

esladisticos en los 70 registros, utilizando en primer lugar los estadisticos de

tendencia central: moda, mediana y media. Posterionnente estadisticos de

dispersi6n como: ladesviaci6ntipicaodesviaci6nestandarylosestadisticosde

funnacomolaasimetriaylacurtosis.

La moda. es la modalidad de una variable con mayorfrecuencia, en datos

sin agruparesla modalidad con mayorfrecuencia yen datos agrupados esel

punto medio del intervalode mayorfrecuencia.

La mediana, es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos

cuando estos eSlan ordenados de menor a mayor. La mediana se representa por

Me; y se puede hallar s610 para variables cuantitativas.



La media arilmetica, esel promedio 0 valor medio de las puntuacionesde

una muestra de una variable, esdecir, eselvalorobtenidoalsumartodoslos

datos y dividirel resultadoentre el numero tolal de datos.

Ladesviaci6ntipicaeslaralzcuadradadelavarianza, esdecir, la ralz

cuadradadelamediadeloscuadradosdelaspuntuacionesdedesviaci6n.La

desviaci6ntipicaserepresentaporo.

Laasimetrla permite identificarsi los datos se distribuyende forma

uniforme alrededor del punto central (media aritmetica). La asimetria presenta

tresestadosdiferentes, cada uno de los cuales define de forma concisa c6mo

estandistribuidoslosdatosrespectoalejedeasimetria.Sedicequelaasimetria

espositivacuandolamayoriadelosdatosseencuentranporencima del valor

de la media aritmelica, la curva es simetrica cuando se distribuyen

aproximadamente la misma cantidad de valores en ambos lados de la media y

se conoce como asimetria negativa cuando la mayoJ cantidad de datos se

. aglomeran en los valores menores que la media.

La curtosis determina el grade de concentraci6n que presentan los

valores en la regi6n central de la distribuci6n, por medio del coeficiente de

curtosis,sepuedeidentificarsiexisteunagranconcentraci6ndevalores.



Capitulo IV. Resultados

EI presente capitulo esta dividido en tres apartados: en el primero, se

describe la importancia del sector primario en el desarrollo econ6mico a nivel

nacional,estatalymunicipalatravesdesuaportaci6nalPIB;enelsegundo, se

muestra el comportamiento del cultivo de maiz y agave en los ultimas dos

decadas de la zona de estudio, por medio de las variables de superficie

sembrada,volumendeproducci6nyvalordeproducci6n;eneltercero,sehace

un analisis estadistico para deterrninar los efeclos de la reconversi6nproductiva

delmalzporagave en elambito social,econ6micoy agricola de losproductores

del municipio de Santa Marla del Oro.

4.1. Participaci6ndelaagriculturaenel Producto InternoBruto

En Mexico, las cifras del PIS de las aclividades primarias segun el Sistema

de Cuentas Nacionales (SCN) a precios constantes de 2008, fue de 2.6 puntos

,porcentualesenelaIi02013,conunincrementoa3.5puntosporcentuales para

e12014; sin embargo, este crecimiento descendi6, en el ano 2015 hubo un

decrementoaO.8 puntos porcentuales, esto es algo que llama laatenci6nen

especialcuandolareducci6nfuede2.7puntosporcentualesenunalio.

La polltica econ6mica adoptada porelgobierno, a partir de la Iiberaci6n

delmercadodegranos,hasido mas de importaci6n que deexportaci6n, aunasi,

de acuerdo con el SCN, el PIS en el estado de Nayarit para el ano 2014 fue de

4.41 puntos porc:e~tuales, el cual tuvo un crecimiento mayor al de la media

nacional que fue de 2.15 puntosporcentuales, sin considerarque actualmenteel

sector primario es el de menor trascendencia en cuanto a aportaciones al

crecimiento econ6mico del pals, su importancia radica en su funci6n de

proporcionar seguridad alimentaria y empleo.



En el mapa numero5seapreeian losestadosdondeelereeimientofue

mayor a la media naeional,menora la media naeionaleinelusoaquelIosenque

hubounereeimientoporcentualnegativo.ElcasodeNayaritperteneceaaquellos

estadosdondeelereeimientofuemayoralamedianaeional.

Mapa 5. Producto IntemoBrutoporentidadfederativa, 2014

I • Creclmiento mayor al Nadonal • crec~;:~:: mooor al Naclonal

En euantoa lacontribuci6n al creeimienlo elesladode Nayarilaport6 un

0.03% para el ailo 2014, eslo lIeva a considerar que el estado liene un impacto

poco considerable en elereeimienloecon6micodel pais.

Losdiferenlesindicadoresdeproducci6nproporeionadosporlos6rganos

estatales14, podrian indueir a ereer que el dinamismo productivo de la region es

14 Los principales 6rganos e~tatales son: SAGARPA e INEGI, de los cuales manejan indicadores
desuperficiesembrada, superflCiecosechada, producci6n, valor de la producci6n, precio



una senal de desarrollo en otrosaspectos. Peroen realidad 10 que ocurre es 10

que se conoce como un crecimiento empobrecedor de acuerdo con lateorla de

Krugman en su libro "Economla Intemacional: Teorla y Politica" en el apartado

de Efectos Internacionalesdel Crecimiento'5.

La tabla numero 6 muestra la aportacion del sector primario al PIS estatal,

hay que considerarque Nayarites un estado con atractivos turisticosyque la

actividadterciariarepresentaunadelasmasimportantes.

Tabla 6. Porcentaje de aportaci6n al PIS estatal por sector econ6mico en
Nayarit,2015

I ~rde.cUyjdad POrctl{1taJB dB 4Port8cJ6n
•~n6ml~ al PIS' ~~I

Actividadesprimarias 7.18

Actividadessecundarias 20.95

Actividadesterciarias 71.86

Total 100

Fuente: INEGI. SistemadeCuentasNacionalesdeMexicopreciosconstanles2oo8

En Nayarit, en el ano 2014 el sector primario aport6 eI7.18% al PIS estatal,

estospuntosporcentualesrepresentaneI1.8%delasuperficiesembradaanivel

nacional ysu valor de producci6nfuede 7,314,171.41 (miles de pesos), de los

cuales el municipio de Santa Maria del Oro aport6 el 8% del valor de producci6n

promedio par tonelada y rendimienlo portonelada: asl como, aportaciones al crecimiento
econ6mico medido a traves del PIBporactividad econ6mica
t5 Krugman (2015), el crecimiento empobrecedor; sabre Ia relaci6n entre la pobreza, el
crecimientoecon6micoylaClislribuci6ndel ingreso, parliendodelasrelacionesdeinlercambioo
comerciointemacionalentrelospalsesendesarrolloylospalsesinduslrializados.



agricola yun 6% del total de la superficiesembradaenelestado, ocupandoel

sextolugaren importanciaproductiva (Veasetablanumer06).

Figura 3. PIB del sectorprimario en Nayarit 2003-2012
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Fuente: elaboracion propia con datos de INEGI,2016.

EI municipio de Santa Maria del Oro, se considera principalmente

agricultor; las condiciones climaticasson adecuadas para realizarpracticamente

cualquier tipo de cullivo. En el ano 2015 segun datos del SIAP-SAGARPA, con

una producci6n de mas de 26 cultivosdiferentes contribuy6con un valor de

producci6n de $649,009.91 (miles de pesos), de los cuales eI7.99% es de maiz

con 51,860.76 (miles de pesos). yun2.79%de agave con un valor de producci6n

de 18,137.08 (mile$.Jle pesos). La tabla numero 7, muestra que Santa Maria del

Oro ocupa el lugar numero seis en superficie sembrada con mas de 25,098

hectareasdeproducci6ndediferentescultivos.



Tabla 7. Producci6npormunicipiocicl02015

---------Superflcie Superficle--- valor

Munlclplos Sembrada Cosechada Produccl6n

(Ha) (Ha) (Miles de

Pesos)

47,769.80 "1,265,974.19

2 Tecuala 39,311.90 37":603.90 ~,013.51
3 Compostela 38,996.99 36,993.39 583,583.64

-f -San Bias 33,016.24 ---29]4021- -644,434.07

5 Rosamorada 3-[554.73 26,"i69.89 -462.016.49

6 Santa Maria del Oro i5.098~--- 24,139.70 -- 649,009~91

7 Acaponeta Hi,569.92 - - 18,908.92 308,138.60-

Bre;>iC- 18;3"73.41- --17,134.8{- - 636,728.34

,9 Tuxpan ---16,849.13-~51 --163,49782

-1OXalisco- --16.25479-- 14-:S~ 515,444.39

~RU~-- ---- -14:SS2.1~--13.776.97-240"]44.33

1~B;mderas 10,775.50 10,370.00 344,055.07

13 San Pedro Lagunillas 10,529.00 .--- 7;460~ -- 23"2,563.64

14 Amallan de Canas --9,378.50 8,956.78 110,865.95

~-- -- 8:609:96 8,465.96 74,836.95

16 Del Nayar _ 8,211.81 7,833.81 26,224.05

17 Ahuacatlan 8,199.50 7,277.75 172,784.48

18 LaYesca 6,655.00 --6,655:00-~

19 Jala -5,231.50 5,105.50 145,767.89
-----

20 IxtlandelRio 4,089.00 3.513.75 49,203.70

Total 383,846.64 341,470.74 7.158,478.10

Fuente: elaboraci6n propia c;on datos del SlAP. 2016



4.2. Situaci6n actual del malz

En cuanto a producci6n demalz, se observa que Mexicoseharezagado

significativamente dando paso a las importaciones, se han importado uno de

cada 4 kg de maiz consumidos en los ultimos siete anos. Es importante senalar

Quelaproducci6ndemaizenlaagriculturanacional,estatalymunicipalcada

vezesmenor,aunsiendo este uno de los granos basicospara laseguridad

alimentariaenlapoblaci6n.

Laaperturacomercialiniciadaenladecadade 1980,acentuadaconla

firma del TLCAN Que entra en vigor el1 de enero de 1994, propicio una serie de

cambiosenlaagricu~ura,Quedieroncomoresultadounnuevopatr6ndecultivos

(Cruz, Leos &Altamirano, 2012); este fue el caso de la produccion de maiz Que

tuvo una disminuci6n en un 20% en la superficie sembrada en el periodo 1994

2012. Veasefigura4.

,Figura 4. Superficie sembrada de maiz en Mexico, periodo 1994-2012

Superficiesembradademaizgrano
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Fuente: elaboraci6n propia con datos del sistema Siacon (SAGARPA, 2016).



Paraelall02014,losestadosquedestinanunamayorsuperficiealcuItivo

de malz en Mexico son principalmente Chiapas con un 9.38%, Oaxaca con el

7.77%, Veracruz con 7.68%, Puebla con un 7.45% de la superficie nacional

dedicadaaestecultivo. Encuantoaproducci6nelestadoquemasproducees

Sinaloa con 3,686,274 toneladasen s610 un 5.49% de la superficie, lesigueel

estado de Jalisco con 3,472,285toneladas en un 7.32% dela superficie total.

Nayaritocupa ellugar25 en cuanto a superficie sembrada de maiz en

granoconun.05%deltotalnacional,quecomparandolaconelaIi02003ocupaba

el.08%delaproducci6nnacional,esdecircasieldobledelasuperficieactual

En cuantoaproducci6nfuede 168,005toneladas (Vease tabla No.7).

En Nayarit en el alio 2014, el maiz ocup6 el 4to. lugar de importancia en

producci6n, despues del pasto, el sorgo yfrijol; con una superficiesembrada de

39,702.69has.ocupaeI9.87%delasuperficiedestinadaalaagricuItura,se

produjeron 168,004.53toneladasdestinadasen una pequeliapartealconsumo

• ylamayorpartealacomercializaci6nysuvalordeproducci6nenmilesde pesos

fue de $479,837,230.00 millones de pesos a pesar de que el precio por tonelada

segunlamediafuede$2,856.00.



Tabla 8. Producci6n de maiz en grano Nayaril2014

NUIIl. UblCllCl6n SUp. Produd6n V.lor d... producl6n
:r ;. -':d8 (Ton), (mllMde o.

1 Chiapas 696,878 1,188.400 3,839,150

2 Oaxaca 576,988 646,851 2.408,882

3 Veracruz 570,319 1,264,855 4,701,529

4 Puebla 553.426 960,406 3,361,300

5 Jalisco 543,641 3.472,285 9,707.401

6 Mexico 541,672 1,856,138 5,841,967

1 Michoacan 490,287 1,935,287 5,558,792

8 Guerrero 474,816 1,331,608 4,564,530

9 Sinaloa 407,723 3,686,274 12,227,372

10 Guanajuato 376,252 1.420,029 4,009,071
11-Hidalgo ~-- 256,145- --650,898--i,"151,i87 -

-12--Sai1LuisPotosl ----239:598 ~-703~

13 Chihuahua 226,557 1,373.410 3,620,762

14 zacatecas 211,736 335,536 990,295

15 Durango 185,999 413,212 1,122,712

16 Campeche 185,206 420,551 1,206,034

11 Yucatan 131,714 105,724 396,139

18 Tamaulipas 127,940 527,056 1.458,101

19 Tlaxcala 115,503 364.450 1,057,792

20 Queretaro 109,947 284,778 769,862

21 Tabasco 82,386 129,608 532.491

22 Quintana Roo 78,116 49,417 204,687

23 NuevoLe6n 59,928 82,839 288,217

24 Aguascalientes 39,980 64,271 202,276

H 9
26 Coahuila 32,583 145,685

~oreloS 26,215 84,152 270,074
28 Sonora 22,374 135,507---3-86~

29 Colima 12,028 47,680 174,997

30 Baja Califomia Sur 6,147 31,702 106,043

31 DistritoFederal 3,965 5,400 26,719

32 BajaCalifomia 643 1,086 4,125

Fuente: elaboraci6n propia con datos del SlAP. 2016.



Cultlvos

Tabla 9. Producci6n porcullivo Nayaril2014

----._- ---sup.- --------vaTcir-

Sembrada (Ton) Produccl6n

(Ha) (Miles de

Pesos)

1 Paslos 82,562.95 1,797,977.92 560,161.80--

2 . 50rgograno 69,394.00 295,814.56 79{323.47

3 Frijol 58,236.86-------s4,iS6.49 ----S03:sao.i9-

"4 Maizgrano 39,702.69- 168,004.5":3~9,837.23-·-

5 Canade aZllcar 33,110.20 2,375,614.67 1,155,217.58

~ ----- 25,491-:66 175~~427,193.85

7eatecereza ---- W39.63 24,634.-91--:r65,831.9g

8Arrozpalay ---8]35.~ 47t789.64--179A86~43--

9 Maiz forraJero - --- -7,62f.50" -228,54457 - 108,263.59

10 Tabaco 6)73.44 13,436.51 - 4-10:033.13

- 1"1MaizQranosemilla- 6,645.00-- 27,491.25 203,254.46

12 Aguacate --- 5~329.87 36,691.01 301,540.46

13 Agave' -- --5,040~- 39,278.80 158,675.07

Fuenle:elaboraci6npropiacondalosdeISIAP,2016

La producci6n de granos hadisminuidopaulatinamente, desdefinalesde

ladecadadelos9~'s seharezagadosignificativamentelaproducci6ndemaiz,

comose muestra (Veasefigura 5). Enelano2005tuvounacaidadel69%dela

producci6nrespectoaI2004,arioenqueseintensificaronlasplantacionesde

agave en el esquema de arrendamiento, tras las primeras cosechas de las

plantacionesen1998.



Figura 5. Producci6n de maiz en grana en Santa Marla del Oro 2003-2014

Producci6ndemaizengrano(loneladas)

Fuente: elaboraci6n propia con datos del SlAP. 2014

4.3. La siluaci6n aclual del Agave

EI agave azul lequilanaes laprincipal materia prima para laelaboraci6n

deltequilaydadoelaumentoen la demanda del tequila. han idocreciendolas

plantacionesde manera exponenciaJ, mientras que la superficiesembradade

agave aument6 en un 183% en el periodo 1994-2012, no con la misma cantidad

en relaci6n aJ maiz, perc sl con una tendencia marcada y definida.



Figura 6. Superficiesembrada de agave en Mexico 1994-2012
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Fuente: elaboraci6n propia con datos del sistema Siacon (SAGARPA, 2016)

Para el ai\o 2014, en el estado de Nayarit, Santa Maria del Oro, ocupa el

segundolugarenplantacionesdelasuperficiesembradaenelestado, yaporta

unaderramaecon6rnicaimportante,dondeunodelosfaetoresquedeterrninan

el incremento son las fluctuaciones del mercadoocasionada poria demanda

excesiva del tequila.



Figura 7. Superficie sembrada de agave en Nayarit 1994-2014
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Fuente: elaboraci6n propia con datos de SIACON-5AGARPA. 2016

, Figura 8. Superficie sembrada de agave en Santa Maria del Oro 2003-2014

Superficiesembradade agave
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Fuente: elaboraci6n propiacon datos del SlAP, 2014.



La relaci6n del agave con el desarrollo rural, se clasifica como un

fen6meno multidimensional donde el aspecto ecol6gico, econ6mico y social

estan asociados, sin embargo, la producci6n de agave va en contra del aspecto

ecol6gico, por las condiciones de deterioro donde se cultivayel uso excesivo de

productos qUlmicos, en cuanto al aspecto econ6mico debido a los ciclos de

maduraci6nyreproducci6neslargo, losingresosseven reflejados cadacierto

periodo,osimplementenosevenreflejadosenlaproducciondeNayarit,sinoen

el estadode Jalisco, de donde provienen las empresas productoras. (Vease

Figura 9).

Figura 9. Valor de producti6n de agave en Santa Maria del Oro 2003- 2014
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Fuenle: elaboraci6n propia con dalos del SlAP, 2014

Para el periodo 2003-2005, no existen registros por parte de SAGARPA,

ya que en 2003. al iniciar el registro en la plataforma del SlAP, no se contaba con

cifras precisos, sino hasta el 2006 fue cuando se regularizola informacion.

Para el ailo 1994, Santa Maria del Oro fue el municipio con mayor

porcentajedesuperficiesembradademaiz en el estadoal ocuparelonceavo



lugaren superficiedestinada a este cultivo en el 2010, 10 anterior esreflejodela

calda de los preciosde los granos.

Los datos arrojan que la derrama econ6mica que originan las plantaciones

deagaveesescasamentenula,ys610sepuededislinguirencadalerrninodel

cicio de reproducci6n, siendopara este ultimoano por35 millones de pesos

aproximadamente.

Tabla 10. Producci6n por cultivo en Santa Marla del Oro 2014

. Superflcl ~ P/'Oduccl6n Valor

sembrada {Tqn) Produeel6n

::;.~!~.~~'~'~..~r_< .~~_~ ·f.:~·~t;~l-.i:~~~' :_~ ,;~'~:::a~ ';.
1 Canade azucar 9,287.43 737,140.00 350,878.64

2 Pastos 8,843.20 168,713.80 61,876.71

3 Maizgrano 3,849.00 19,300.50 52,307.45

4 Agave 950 9,600.00 34,923.94

5 Elote 830 10,240.00 12,408.00

6 Malzforrajero 560 17,640.00 8,360.13

7 Sorgograno 273 873.6 1,965.60

8 Canadeazucarsemilla 101 8,574.90 4,081.65

-=-9----:-L:-im~6n--------;;-;:95,---,---1~,710.00 5,303.19

10 Cal\adeaz~rotrouso 80 7,046.50 5,642.41

Fuenle: elaboraci6n propia con dalos del SlAP, 2016.

4.4. Analisisestadlsticodelasvariables

En esteapartado se muestran lasestadlsticasdescriptivas de las nueve

variables, es decir, la media, mediana, moda, desviacion tipica, varianza entre



otros. Estatablapermiteinterpretardemanerasinteticalascaracleristicasde los

produclores del municipio de Santa Maria del Oro a traves de los valores

obtenidos.

Tabla 11. Estadlsticos descriptivos de las variables

I~~: ,~lI!l~~, ~.u* Itv;::Jt..=:ISn: ~, '=c'-o ~ _8:-:
~~.~I~""~ t~' ........~,.. ~i"<. ~ ;ullld,-;' ;40' (~
V~lidos 70 70 70 70 70 70

o 0 0 0 0 0

1630.86 1.14 1.76 6.24 1.5

1418.34 1 2 6 1

Desv. Tip. 1133.011 0.427 0.523 0.824 0.499

Asimetrla 1.847 3.148 -0.234 -0.004 1.812 0

Error tip. de 0.287 0.287 0.267 0.287 0.287 0.287

asimetrla

Error tip. de 0.566 0.566

Rango 5796

Mlnimo 321

6117

25 820

50 1418.34

75 2186.98

Fuente:elaboraci6n propia con base en Iaencuesta apJicada en 2016.



4.4.1.lngresomensual

En loquese retiere alingresofamiliar, setienequesu promedioesde

$1,630.86 (pesos mexicanos),esto indica que los productores arrendadores,se

encuentranenel rango mas bajo de ingresos de acuerdoa laencuestaaplicada,

quedivididoentreelpromedio mensual de dfasen un ano,esdecir, 30.4 '6 el

resultadoes $53.64 diario; si el salario minima para el2016 esde $73.04, se

estarfa hablandoqueelpromediode ingresosesta por abajo en un 39% del

salario minima general, 10 que resultaria imposiblesubsistircon ese nivel de

ingresoyaqulesdondeentranlosapoyosgubernamentales.

4.4.2. Gastode alimentaci6n

En cuanto a la variable gasto de alimentaci6n, el rango de valores

asignadosfuede1 a10puntosylamediaseubicaen6.24,aligualquelamoda

ylamediana, 10 que indica que losproductoresempleanaproximadamenteel

62.40% de su ingreso en alimentaci6n, 10 que se traduce en que el ingreso

percibidopracticamentes610alcanzaparalaalimentaci6n.

En cuanto ala frecuencia, e140% y 35.7% de los productores encuestados

utilizan un 60% y 70% de sus ingresos en alimentaci6n respectivamente,

generandounaeconomladesubsistencia,dondeelingresonosatisface el total

de necesidadesbasicas.

1. Resulla de dividir los 365 dlas del ano entre los 12 meses, y de esa manera seobtieneel
promediodedlaspormes.



Tabla 12. Frecuenciadelgasloenalimenlaci6n

\\:.~tt~...~~. ~~n,.ta!~.r- ..4'~~=~~·' ..=~.~
50% 14 20 20 20

60% 28 40 40 60

70% 25 35.7 35.7 95.7
80% --3- -- --'43 ----4~ ---'100-

Total 70 100 100

Fuenle: elaboraciOnpropiaoonbaseen la encuesla aplicada en 2016

4.4.3. Tipode vivienda

En cuantoa lavariablelipodevivienda, elrangoasignadofuedel1 a3,

dondeel1 expresasilacasaespropia,el2si lacasaesrenlada,el3silacasa

espreslada; yelpromediooblenidoseubic6en1.76,loqueindicaquelamayor

parte de los arrendadores poseen por 10 menDs l.res de las siguienles

'caraclerislicas: viveenunacasapropia,elnivelsocioecon6micodelavivienda

es medio, conslrucci6n de la vivienda de malerial (block. lamina de asbeslo,

cemento). en promedio habitan tres personas por vivienda, con una ados

habitaciones.

Tabla 13. Frecuenciadeltipodevivienda

88.6
8.6
2.9

100.0

88.6
8.6
2.9

100.0

88.6
97.1
100.0

Fuenle: elaboraCl6n propiaoon base en Ia encuesla aplicada en 2016.



4.4.4. Niveldevivienda

La tabla 14comprende lasfrecuenciasenel nivel de vivienda, muestra

queeI67.1%delpoblaci6nlieneunaviviendaconunnivelmedio,eI28% con un

nivel bajo y 5610 el 4.3% con nivel alto, por 10 que se deduce que una gran parte

de los productores no invierten en tenerunavivienda con mejores condiciones.

Tabla 14. Frecuenciadelniveldevivienda

Porcentajo

acumutado
28.6

Alto
Total ------:=------o=--~=-------

Fuenle: elaboraciOnpropia con base en la encuesla eplicada en 2016

4.4.5. Serviciodesalud

Elpromedio para punlaje respecto al servicio de salud fue de 1.2en un

rangodeOaI3;porloquesepresumequeenlogeneraI80%delosarrendadores

tienen Seguro Popular y una minima parte Instituto Mexicano del Seguro Social

IMSS e ISSSTE.

Mientrasquelafrecuencia indica que la mayor parte de la poblaci6nobjeto

de estudio cuenta co~ seguro medico, y 5610 eI1.4% no cuenta con este servicio,

que porlogeneral esgraluito.



Tabla 15. Frecuenciadelserviciodesalud

V. IdOl" FnlGuencJa Pol'C8ll~. Porcentaje Pon:en ~.

vjlldo acunwlaclo
Ninguno 1 1.4 1.4

Seguro 56 80

Popular

IMSS 11 15.7 15.7 97.1

ISSSTE 2 2.9 2.9 100

Total 70 100 100

Fuente: elaboraci6n propia con base en laencuestaaplicadaen2016

4.4.6. Situaci6n laboral

La media para la variable desituaci6n laboralfuede 1.59,porloquese

deduce que el 41.4% de los encuestadostrabaja 0 realiza alguna otraactividad

}elotr058% notrabaja,enlamayorladeloscasosporlaedad,lesesdificil

encontrar trabajo. Segun el anuario estadistico de Nayarit INEGI (2015), en el

municipio de Santa Marla del Oro la edad promedio de la poblaci6n es de 26

anos,sinembargo,lapoblaci6ndeestaedadhamanifestadoundesarraigototal

deestaactividad.

Tabla 16. Frecuenciadelasituaci6n laboral

Total 70 100.0 100.0

Fuente: elaboraci6n propia con base en laencuestaaplicadaen2016.



4.5. An~lisisgr~ficodelosdatos

En este apartado se presentan la informaci6n recabada en la encuesta.

conelfindedeterminarlasituaci6ndelosproductoresrespectoalarazonespor

las que est~n rentando la tierra, es necesario analizar la informaci6n de las

encuestasatravesdegr~ficasqueilustrendemaneraclarayprecisacomoest~n

enfrentandoestefen6meno.

Figura 10. Renta detierras para el agave

~Porque decidi6 rentarsus tierras?

.PorelbaJoprectOdelmalze

.Porque eldue~ono las puede
lrabajar

Fuente: elaboraci6n propiacon base en laencuestaaplicadaen2016.

Los resultadosmuestran quela principal causa del abandono del cultivo

delmaizsonlospreciosbajos,yalavezinsumoscaros;actualmenteseinvierte

entre $4,000 y $5,000 par he~rea en insumos, preparaci6n de la tierra y sin

conlarlamanodeobradelproductor.

Los rendimientos son de aproximadamente 3.94 toneladas por he~rea;

de acuerdo con el SlAP, el precio promedio par tonelada para el 2015 es de

$3,170.61; muydistintoalpreciorealparalosproductores,yaqueelpreciopara

el2015 rue de $2,800.00 en el municipio de Santa Maria de Oro, a 10 anterior se

suman las dificultades del productor para encontrar comprador, los productores



tienenqueadaptarseyrecibirloquelesofrecen,delocontrariolacosechase

pierde.

Figura 11. Beneficiosporrentarlastierras

l.LehabenefiCladoalquilarsustierras,enlugardecultivarlas?

.Si

.No

.Esigual

Fuenle: elaboraci6n propia con base en la encuesla aplicada en 2016

Definitivamentelosproductorescontinuaran rentandolatierra, yaqueles

es mas redituable, el 87% seguira en el esquema, afirman que se trata de una

remuneraci6nqueaunqueespoco,esun ingreso libre de deudas.

Como se aprecia en la figura numero 12, e191% manifiesta que realizaba

la siembra de malz, sin existir algun antecedente del cullivo de agave, como

actividadrentable.



Figura 12. Usodelierraslradicionaldelaslierras

iQuecullivosembraba?
3% 2%

.Siembrademaiz

.Siembracacahuale

.Siembradesorgo

.Parapaslo

Fuenle:elaboraciOnpropiaconbaseenlaencueslaaplicadaen2016.

Figura 13. Nivel de salisfacci6n del uso de lierras

l,Esla usledsalisfechoconelusodelastierras?

Fuenle:elaboraci6npropiaconbaseenlaencueslaaplicadaen2016.

Como se puede observar en la figura 13, el 96% de los enlrevistados

maniflesta una tolalindiferencia. Significa que por largo periodo noseobluvieron

ingresos, antelasituaci6nqueselespresentahandecididoqueeslomejor,por



ello,sesienlensalisfechosynodesean recuperar sus lierras para desarrollar

olrocullivo.

Figura 14. Renlar0 cullivar

i-Levamejorrentandosutierraquecuttivarla?

Fuente: elaboraci6n propia con base en la encuesta aplicada en 2016

EI 95% de los encueslados conserva una posici6n negaliva al hechode

volveracullivarsuslierrasdemalz, a menos que el precioy la comercializaci6n

delmismomejore.

Figura 15.lnleresporrecuperarlaslierras

i-Leinteresarecuperarsustierras?

Fuente:elaboraci6npropiaconbaseenlaencuestaaplicadaen2016.



Entrevista a productores de agave

En cuanto a los resultados de la entrevista aplicada a productores de

agave,sepudoapreciarquelamayoriadelosentrevistadoshandejado de ver a

la agricultura como una opci6n de desarrollo, principalmente por la falta de

opcionesdecrl~(lito,costodeinsumosypreciodeventa,convirtiendoalmaizen

cultivodeconsumo.

EI malz que se produce en el municipio se comercializa a las granjas

aplcolasyporcinas,lascuales paganaun precio que va desde2,80Oa3,000

portonelada,alnohabercompetenciadirectaniorganismoqueloregule.

En cuantoa la producci6nde agave, loven como una inversi6n a largo

plazo que no requiere demasiada atenci6n como el maiz, sin embargo, la

diferenciaenelpesodelapil\avarladesde30a70kg, loqueda un rendimiento

aproximado de 84 a 94 toneladas por hectareas. 10 cual es interesante para

'algunos.

EI programa PROAGRO Productivo antes PROCAMPO y promovido por

la SAGARPA, es un estlmulo que permile al productor comprar insumos para la

siembra, aunque normalmente se utiliza para satisfacer las necesidades de

alimentaci6nentreotras. Aunqueesregresivo. esdecir, reciben mas recursoslos

productoresdemayoresingresos,alotorgarseporhectarea.



Capitulo V. Conclusiones

Son muchos los fen6menos de interes en la agricullura. sobre todo

despues de la firma del TLCAN y la desaparici6n de los aranceles a las

imporlaciones para EUA y Canada en la decada anterior. Los resultados

expuestos en este trabajo ponen en manifiesto el deterioro de una actividad

productivatradicionalcomoelmaizenelmunicipio.aconsecuenciadeunaalta

demandadel mercado global de bebidas como el tequila.

Haberanalizado las condiciones del procesode reconversion productiva,

permiti6 dar paso a un puntode vista de la situacion de la agricultura en el

municipio de Santa Marfa del Oro; cabe mencionar que la intenci6n de la

investigaci6n se orientaba a describir el impacto socioec6nomico de los

productoresalsustituirun cullivo porolro, sin embargo. durante el procesode

recuperaci6ndeinformaci6nycon lasentrevistas realizadas. se encontr6 que no

se trata de una sustituci6n sino de una reconversion productiva impulsada y

'fomentada en un principio porel gobierno local e institucionesfinancieras, y

posteriormente poria entrada de empresas tequileras a nivel internaciona!.

De las 97 localidades que componen el municipio de Santa Maria del Oro,

seencontraron191ocalidadesquereunianlascaracteristicasagricolasyusode

tierra del fen6meno a estudiar. la mayor parte de estas presentan un total

abandono del cultivo del maiz, donde la principal causa son losbajosingresos

quegeneraencomrraraci6nconelaltocostoparaproducir.

Un punta importante en el aspecto social, es que las empresas tequileras

encargadasderentartierrasparacultivaragave, han generado una gran cantidad

deempleosfijos pormasde 15ailos, estose refleja en bienestarydesarrollo

econ6mico para las familias de los agricultores; aunque en esta parte de la

poblaci6n empleada, no se incluye a los productores adultos mayores de edad.



Otrofactorimportantequehaocasionadoelabandonoyreconversi6na

olro cultivoes la edad avanzada de losagricullores del municipio, y un poco

interes de las generaciones actuales por continuar produciendo el cullivo

tradicional que por muchos anos fue el sustento de muchas familias. Esto se ha

visto renejadoen una propensi6na migrara lasciudades como Tepic y Santa

Marla del Oro, a emplearse en empresas donde reciben un ingreso fijo durante

todoelatlo.

Con base en 10 anterior, se satisface la hip6lesisplanteadaenel presente

trabajo,lacualestablecequelaeconomialocalyeldesarroliosociaIdelmunicipio

de Santa Marla del Oro, es afectada poria desaceleraci6n de las actividades

productivasdecultivostradicionalesdelaregi6n,traslareconversi6nproductiva

delmalzporagave,paralocualsepresenlalosiguienle:

Enprimerlugar,losproductoresquesededicanacultivaragavesehan

vistoenlanecesidaddebuscarotrasfuentesdetrabajo,yestoesporellargo

-periodoque necesilael agave para madurarysercosechado, yporotroladoel

preciodelkilogramodeagaveestacasialapardelpreciodelmaiz,provocando

unestancamientodurantevariosaiios,enloecon6mico;porloquelahip6tesis

noserechaza.

Porotra parte, los productoresque rentan sustierras para cultivaragave,

reciben por el arrendamiento un ingreso que apenas les permite satisfacer sus

necesidadesbAsica$.dealimentaci6n, vestido, educaci6nysalud; porloquese

venenlanecesidaddetrabajarenempresaslocalescomoobrerosobteniendo

un ingreso extra que les permite subsislir.

En conlraste con la literatura citada, gran parte de los estudios de

reconversi6n productiva, han tenido un resultado positivo en cuanto a cultivos con

ventajas comparativas, potencial economico y de alta demanda internacional

segun Ramirez y Jaspeado (2015); sin embargo, el maiz es la principal fuente



dealimentaei6n;anivelmundialeseltercercerealdemayorimportaneiaenla

nutrici6nhumana,deaeuerdoconiaOrganizaci6ndeiasNacionesUnidas para

la Agrieultura y la Alimentaei6n (FAO). Asi, se estima que cada habitante de

Mexicoeuentaparasuconsumocon 188 kilogramos alaiiodeeste grano, Ioque

equivale a poco mas de medio kilo por dia, si se consideran diferentes

presentacionescomo harinas, tortillas y botanas, entreolras.

Desdeunpunlodevislapersonalysiguiendoeonlosobjetivosplanteados

enesta investigaei6n, esnecesario recalcarquela importaneia del maizestaen

nuestra cultura, alimentaei6n, eeonomia y produecion en la agrieultura; y no

desde el punto de vista maeroecon6mico de exportaciones e importaeiones como

sehaceenlaactualidad.

Esnecesariorecalcarlaimportaneiaquetieneelmaizenlaalimentaeion

delasfamilias, yquealdejardeproducirdiehogranonos610sepe~udieaalos

produetoressino,alconsumidorfinalqueeslapoblaei6nmexicana.

De manera general se puede coneluirque el proceso de investigaei6n

lIevadoacaboenestetrabajo;desdelaeneuestayentrevistasaplicadasalos

productores, la visita a las plantaeionesde agave, visitasaempresastequileras,

reunionescon autoridades locales, nosdaun panorama de 10 importanteque

estaactividad resulta para el desarrolloecon6micolocaldelmunieipioysus

habilantes sobre todo euando el maiz ya no representa ninguna opei6n para

quienes 10 produelaA. Este trabajo realizado aqui penmile observar 10 que se vive

adiarioen laagriculturayloscambiosquehatenidoen los iJltimos aiios,loque

serviratambien derefereneia para nuevas investigaeionessobre la maneraen

que afeela direela 0 indirectamente esta reconversion de eultivos. Solo qUeda

seiialar la necesidad de buscaraltemativas que generen un mayor y mejor

desarrollo para los productores, que seref1ejeen una plena satisfaccion de las

necesidades basicas de todo ser humano.



Asimismo. se requiere de nuevas investigaciones, mecanismos y

altemativasparaincentivarlaproducci6ndemaizanivelregionaI,atravesdela

generaci6n de variedades mas resistentesyque impliquen un menorcostode

producci6nparaelproductor.
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Anexos

Anexo 1. Cuestionario

Universidad Aut6noma de Nayarit
Unidad Academica de Economia

Maestriaen Desarrollo Econ6micoLocai

Datospersonales:

Nombre edad

Sexo Escolaridad _

Instrucciones: contestar el siguiente cuestionario de informaci6n
socioecon6mica de forma breve y proporcionar los datos solicitados al
encuestador.

• 1. Lacasaenlaquevivees

Propia( ) Rentada ( )

2.l.Cuentaspersonasviveneneslacasa?

3.l.Cuantosmiembroslienesufamilia?

4. Condiciones de 13 vivienda segun su nivel socioecon6mico (apreciaci6n del
encuestador)

Alto ( ) Medio ( ) Bajo ( )



5. Infonnaci6n de los integrantesde la vivienda

Parentesco Edad Sexo Grado Eseolar Trabaja

M F Primaria Sec. Prepa. Lie.
1ng.

• 6. infonnaei6n sobrelosingresos

Rangode ingreso mensual

Num. En que Menos de $2,000 a $5,000 a Mas de
trabaja $2,000 $5,000 $7,000 $7,000



7.-Cual esladistribuci6ndel ingresode la familia

Concepto

Alimentaci6n

Veslido

Ahorro

Educaci6n

Salud

Porcentaje% Apoyode gobierno(silno)

8.lnformaci6ndeaccesoaserviciosdesalud

Num. Parentesco Tiene
servicio
medico

Tipode servicio(Seguro EI servicio que
Popular, IMSS, ISSSTE) recibe es

gratuilo



9.-lntegrantesdelafamiliaquesededicanalcampo

Paren
tesco

Has Que Desde

disponibles cultiva ~u~~:

Valor de
la

pr~~c-

10.lnformaci6nsobre la renta de las tierras

Superficie Paraque A
de has. cultivo quilln

rentadas serenta las
renta

Precio Tipoderenta
de la I----,-----.--------i
renta Mensual Temporal Anual



11.l,Porqulldecidi6arentarsustierras?

12. l,Leha beneficiadoalquilarsustierras, enlugardecultivarlas?

13. Antes de alquilarla l,qullactividad realizaba?

14.l,Esta ustedsalisfechoconelusoqueseledaasustierras?

15.l,Levamejorrentandosutierraquecultivarla?

16.l,Leinteresarecuperarsustierras?

17. Cuando termine el contrato de arrendamiento l,que uso Ie va a dar a sus
tierras?



Anexo 2. Entrevista

Universidad Aut6noma de Nayarit
Unidad Academica de Economia

MaestrlaenDesarrolloEcon6micolocal

Datospersonales:

Nombre edad

Sexo Escolaridad _

Entrevista:

1. i,Cualsupuntodevistadelasituaci6ndelaagriculturaenelmunicipio?

2. l.Cualessuopini6nsobreproducirmaiz?

3. l.Queopinadelcostodelosinsumosnecesariosparaunciclo

productivo?

4. Su producci6n, "es para el mercado 0 para el consumo?

5. l.C6mosellevaacabolaventadesuproducci6n?

6. l.Queopinasobreiaproducci6n de agave en el municipio?

7. i,Que apoyo recibe el campo por parte del gobiemo nacional?

8. l.Cual ha side la etapa mas dificil como productor de maiz y agave?

9. l.C6mo tendria qu'e ser la Politica Agraria que beneficie la producci6n?



Anexo 3, Fotograflas

Entrevlstas a los productores
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PllIntaclones de agave en el municipio de Santa Maria del Oro



Empresa casa "Herradura" en la localidad de Colonia Modema, Nayaril


