
57 

desigualdades en la distribuci6n del 
ingreso, tanto en terminos de las re 
giones del pais coma de las personas, 
y al exodo de la poblaci6n del campo 
hacia las grandes ciudades y a Estados 
Unidos en busca de mejores condicio 
nes de empleo y de vida. 

El papel del gobierno mexicano 
en todo este proceso ha sido fun 
damental; con objeto de lograr el 
tan ansiado desarrollo econ6mico y 
la integraci6n del mercado nacional, 
los gobiernos posrevolucionarios im 
plementaron un proyecto econ6mico 
donde una de las cuestiones clave era 
el desarrollo de la industria, a la que 
se le dieron facilidades para su insta 
laci6n y posterior operaci6n. 

La puesta en marcha de dicho pro 
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E I desarrollo econ6mico y so 
cial del pals se ha caracterizado, 
hist6ricamente, por estar con 

centrado en unos pocos centres ur 
banos, especialmente las ciudades de 
Mexico, Guadalajara, Puebla y Monte 
rrey se han convertido en acelerado 
proceso en asiento de los princi pa 
les establecimientos industriales, co 
merciales y de servicios. Por su parte, 
la mayoria de las entidades y locali 
dades del pals han tenido a la agrt 
cultura como base de sus actividades 
econ6micas, raz6n por la cual el erect 
miento econ6mico alcanzado pores 
tas ultimas es menor. 

Lo anterior ha llevado a profundas 
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ENEDINA HEREDIA QUEVEDO 

La historia del cultivo de tabaco en 
las costas de Nayarit corre paralela a 
la historia como entidad federativa de 
dicho estado, fue en el afio de 1917 
cuando el Congreso Constituyente de 

I.A PRODUCCION DE TABACO EN NAYARIT 

principios de los afios setenta, la agri 
cultura inici6 un proceso de crisis, 
par econtrarse rezagada, descapitali 
zada y sin apoyos del gobierno, con 
excepcion de las regiones de agricul 
tura mas dcsarrollada, capitalista y con 
producci6n para la exportaci6n, que 
se vio beneficiada par las obras de in 
fraestructura, sobre todo por el riego. 

Esta situaci6n provoc6 la inconfor 
midad de las masas campesinas que, 
ante la incapacidad <lei gobierno para 
dar una respuesta satisfactoria a sus 
demandas, iniciaron acciones como 
la toma de tierras y manifestaciones 
masivas contra los bajos precios de los 
productos agricolas que pronto con 
virtieron al cam po mexicano en un 
serio problema para el gobierno del 
pais. Posteriorrnente, como una salida 
a lo anterior, el gobierno impuls6 la 
creaci6n de em presas de participaci6n 
estatal para brindar apayo a diferen 
tes grupos de productores agricolas, 
como en el caso de INMECAFE y TA· 
BAM EX, cuyos ef ectos en sus regiones 
de influencia seran distintos, y de la 
CONASUPO, encargada de la comercia 
lizacion de granos basicos principal 
mcnte. o bien se refuerza o modi 
fica la acruacion de otras ya estableci 
das, como la aseguradora agricola y las 
bancos encargados de dar credito a las 
agricultores. 
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yecto implicaba, sobre todo, mantener 
la estabilidad polirica y social, par Io 
cual se hizo necesario aglutinar a los 
diferentes actores sociales locales y re 
gionales en torno a un proyecto nacio 
nal cuyo fin ultimo era centralizar el 
poder. De esta manera, poco a poco se 
fue dando el somerimiento militar pri 
mero, y el politico despues, de los gru 
pos que acruaban en diferentes puntos 
<lei territorio nacional. 

Para lograr lo anterior se crearon, 
primero, el Partido Nacional Revolu 
cionario en 1929, con la idea de reu 
nir a los distinros grupos y partidos 
regionales, hoy PRI, y despues, las 
grandes organizaciones nacionales en 
cargadas de incorporar a las masas de 
obreros y campesinos ya las clases me 
dias: la Confederaci6n de Trabajado 
res de Mexico ( CTM), la Confederaci6n 
Nacional Campesina (CNC) y la Confe 
deraci6n de Organizaciones Populares 
(CNOP), organizaciones que han ser 
vido de base para las relaciones entre 
el gobierno y la sociedad civil y para 
mantener el control sabre esta ultirna. 
Logrado esto, se facilit6 la aplicaci6n 
del proyecto de desarrollo econ6mico. 

Este proyecto, definido claramente 
a partir de mediados de la decada de 
las afios treinta, que se mantuvo hasta 
fines de los afios sesenta y que es co 
nocido con el nombre de "desarro 
llo estabilizador", estuvo basado en la 
sustituci6n de importaciones, y privi 
legi6 el desarrollo de la industria a 
la que se protegi6 y subsidi6 a costa 
de otras actividades econ6micas, prin 
cipalmente la agricultura, misma que 
abastecio a la industria de materias pri 
mas a precios baratos. 

Como producto de lo anterior, a 
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El resultado fue que la region taba 
quera se convirti6 casi en un enclave, 
donde las decisiones mas im portan 
tes en lo econ6mico yen lo polftico 
eran tomadas por el capital cigarrero 
transnacional a traves de sus filiales es 
tablecidas ahi. Esto la hizo muy vul 
nerable a los cambios en el mercado 
Internacional, cambios que ahora em 
piezan a afectar considerablemente a 
Nayarit, por la reduccion de las areas 
de cultivo y, por lo tanto, de la de 
rrama econ6mica. El gobierno estatal 
y las organizaciones de campesinos y 
de obreros ayudaron a dicho capital a 
consolidarse y jugar tal papel, subor 
dinandose al mismo. 

La actuacion dcl capital extranjero 
dio lugar a fuertes problemas con los 
productores de tabaco, que en la ma 
yoria de los casos se resolvian con la 
intermediaci6n del gobierno del es 
tado y la Liga de Comunidacles Agra 
rias (CNC); pero lleg6 un momenta en 
que esta intermedtacion no fue sufi 
ciente para solucionar los problemas. 
Esto sobre todo, cuando el proceso de 
concentraci6n en la cornercializacion 
de tabaco y en la producci6n de ci 
garros llegaba a SU puntO maximo, de 
donde result6 que son solo unas cuan 
tas empresas las que controlan tanto 
el mercado del tabaco, como la pro 
ducci6n y comercializaci6n de cigarros 
y son ellas las que fijan tanto las moda 
liclades de venta, coma los precios de 
compra a nivel mundial. 

De ahi entonces que la problernatica 
de los productores tabaqueros se agu 
dizara a partir de esos momentos 
principios de la decada de los anos 
setenta, ya que es dificil, como pro 
ductores directos o incluso como gru 

Queretaro aprob6 la iniciativa de Ve 
nustiano Carranza de que el antiguo 
septimo canton del estado de jalisco 
pasara a ser una nueva entidad federa 
tiva. 

La producci6n de tabaco dio a la en 
tidad, desde finales de la decada de 
los afios veinte, uno de los princi pa 
les productos agricolas, el cual contri 
buy6 significativamente a dinamizar la 
actividad economica. 

Hasta el ciclo agrfcola 19881989, 
en Nayarit el numero de productores 
afiliados a la Union de Productores de 
Tabaco era de 17 000; cantidad que 
disminuye hasta llegar a 11 000 en el 
siguiente ciclo, debido sobre todo a 
los recortes de los creditos. Si a estos 
se agregan los jornaleros que se em 
plean en la produccion del mismo, los 
obreros de las plantas industriales de 
Tabamex, sus empleados administrati 
vos y los obreros de la planta cigarrera 
de La Moderna, tenemos que alrede 
dor del tabaco se emplean aproxima 
damente 60 000 personas. 

A la llegada de las primeras empre 
sas habilitadoras a la region tabaquera 
de Nayarit, su crecimiento economico 
se finco en la producci6n de tabaco, 
debido entre otras cosas al poco des 
arrollo econ6mico de la entidad, su 
dependencia de la agricultura y la inci 
piente industria instalada, misma que 
a su vez teriia la posibilidad de desarro 
llarse gracias al beneficio del tabaco. 
Se le apost6 todo y hacia el se dirigie 
ron los esfuerzos empresariales y los 
de distintos gobiernos estatales, dado 
que se trata de un producto destinado 
al mercado nacional e internacional, 
cuya producci6n trae recursos rnone 
tarios en abundancia a la region. 
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L Declaraci6n del gobernador Roberto G6 
mez Reyes en la reunion nacional de producro 
res de tabaco realizada en Alamo, Veracruz, El 
Heraldo ; 24 de sepriembre de 1972. 

sinos los que viven de este producto 
y son cerca de 70 000 personas las 
que se benefician con esto"! lo cual 
no es mas que una muestra de lo sig 
nificativo del cabaco para la economfa 
nayarita. Precisamente esa importan 
cia econ6mica fue la que Jes dio a las 
companias el poder de empezar a in· 
fluir en las decisiones poliricas de la 
entidad. 

Cuanclo los problernas no tenian 
ya soluci6n a nivel local, el Estado 
intervino y cre6 la ernpresa paraestatal 
'labacos Mexicanos, S. A., lo que les dio 
posibilidades de intervenir en la eco 

pos, encontrar mercado para su pro· 
ducto dadas las caracrerisncas del mer· 
cado mundial del tabaco. De aqui de· 
riva la importancia que posteriormcnte 
tendra Tabarnex en la region tabaquera 
de Nayarit coma agcnre econ6mico 
encargado de regular la proclucci6n de 
tabaco y de llevar a cabo la comcrciali 
zacion del mismo, tanto en el rnercado 
nacional coma en el Internacional. 

En septiernbrc de 1972 cuando los 
problemas de los productorcs con 
las empresas privadas estaban en su 
punto mas algido, el gobernador de 
Nayarit manifesraba que "el tabaco es 
para Nayarit lo que el petroleo es para 
Veracruz. Cuatrocientos millones de 
pesos vale la producci6n anual de ta· 
baco en Nayarit; son 10 000 campe 
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taron mas claramente los problemas 
generados alrededor de la producclon 
de tabaco (en una de las Jocalidades 
del mismo se cre6 la Cooperativa de 
Palma Grande, que logr6 efectuar ven 
tas a una em presa de Checoeslova 
quia, al rnargen de las empresas habi 
litadoras que operaban en la region) 
los cuales llevaron a los productores 
de tabaco y, en general, a los campe 
sinos a votar en favor de los candida 
tos de otro partido: el ayuntamiento 
fue ganado por el candidate del Par 
tido Autcntico de la Revoluci6n Mexi 
cana, mientras que el de Tepic lo fue 
par Alejandro Gascon Mercado, candi 
dato del Partido Popular Socialista. 

Posteriormente, en la elecci6n de 
gobernador del estado, llevada a cabo 
en novicrnbre de 1975, de nueva 
cuenta uno de los candidaros fue el, 
en ese momenta, presidente munici 
pal de Teplc, Alejandro Gascon Mer 
cado, m uy allegado a los tabaqueros, 
parser originario de un ejido produc 
tor de tabaco e hijo de un ejidarario 
dcl mismo. El triunfo en las clcccio 
ncs Iue para este candidato, gracias sa 
bre todo, al apoyo y los votos recibi 
dos en la costa del estado, este triunfo 
fue negociado y, finalrnente, el puesto 
lo ocup6 el candidato del Pru. No obs 
tante la derrota se sigui6 usando la 
via electoral como instrumento con 
tra la im posici6n y el control de que 
son sujetos por parte del Estado, tanto 
mediante el partido oficial, como de 
la CNC y en este renglon de Tuba 
mex, pero en la mayoria de los ca 
sos, los triunfos han sido anulados e 
impuestos las candidates del partido 
oficial. De esta manera, durante casi 
veinte afios de funcionarnlento de Tu 

nomia y, posteriormente gracias al 
control sobre los productores ejercido 
a traves de mecanismos econ6micos, 
como el credito, en el mantenimiento 
del sistema politico mexicano, sobre 
todo en esos momentos en que la sl 
tuaci6n critica del pais demandaba dar 
ciertas concesiones a las clases popula 
res para evitar mayores problernas. 

Tabamex, dada su pasici6n dentro 
del proceso productivo del tabaco, 
pronto se convirti6, al menos frente a 
los productores, en el polo dorninante 
del proceso. Los productores, pal'a ob 
tenet el credito, tienen que obedecer 
las 6rdenes de los trabajadores de la 
empresa y las sugerencias del corni 
sariado ejidal, ya que, generalmente, 
este ultimo actua de acuerclo con los 
intereses de la empresa. 

El productor tuvo que deiar de lado 
todas las manifestaciones de incon 
forrnidad que antes habia utilizado y 
pas6 a jugar un papel casi pasivo frente 
a Tabamex y los agentes sociales in 
volucrados a su alrededor. Se afilia 
ron 0 fueron afiliados, en lo gene 
ral como campesinos al partido oli 
cial, dado que perrenecen a la CNC, aun 
cuando este nunca ha representado 
una opci6n para la lucha en defensa de 
sus intereses. La inconformidad ante 
el funcionamiento de esta no se ha 
expresado a traves de grandes rnovili 
zaciones o manifestaciones, sino que 
desde los inicios de la creacion de Ta 
bamex esta se ha dado a traves de la vfa 
electoral. 

Esto qued6 clararnente demostrado 
en la elecci6n de presidenres munici 
pales en el anode 1972: fue en el mu 
nicipio de Tuxpan, ubicado en la costa 
norte de la entidad, donde se rnanifcs 
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2 Laura Carlsen y Rosario Robles, ';.\gricultura 
y acuerdo de libre comercio", El Cottdiano, 
nurn. 40, marzoabril 1991, p. 6. 

trabajador del ayuntarniento de San 
tiago, pidiendo a las ejidatarios que 
votaran a favor de los candidatos del 
partido oficial. 

Actualmente, cuando la crisis eco 
n6mica del pais y la propuesta de mo 
dernizaci6n afecta a los productores 
de tabaco, las expectativas sabre la po 
sible salida de los mismos de la central 
campesina oficial crecen cada dfa mas. 
Ante problemas generales coma este, 
que no son solo de la entidad, y la de 
manda de la sociedad de nuevos espa 
cios de manifestaci6n y participaci6n, 
el gobierno ha lanzado una propuesta 
de modernizaci6n de la vida nacional 
que irnplica, entre otras cosas, una ma 
yor vinculaci6n de la economia mexi 
cana con el mercado internacional. 

Uno de los problemas que ello pre 
senta son las condiciones de inferio 
ridad en que el sector agropecuario 
se incorpora a dicho proceso; la agri 
cultura atraviesa actualrnente por un 
periodo de estancamiento, con reduc 
ciones en la superficie dedicada a los 
principales cultivos, con bajos indices 
de rendimiento en los mismos, "coma 
en el caso del maiz que pas6 de 1. 9 to 
neladas por hectarea en 1980 a 1.65 en 
1989, o del frijol que pas6 de 0.67 to 
neladas a 0.45, en los mismos anos".2 
A esto se suman las decisiones de 
politica econ6mica del gobierno me 
xicano que llevan a la retirada dcl Es 
tado de la actividad econ6mica, prin 
cipalmente con la desaparici6n de las 
empresas paraestatales encargadas de 
apoyar al sector agropecuario grave 
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bamex en la region, los problemas se 
han manifestado siempre dentro de 
los margenes de las instituciones ofi 
ciales, sabre todo y en el caso de los 
tabaqueros por el temor de quedarse 
sin credito de habilitacion. 

A lo largo de este proceso han 
nacido' y se han consolidado actores 
sociales clave en el sistema politico, 
tanto en la entidad como en el ni 
vel nacional. un censo muy significa 
tivo es el del actual presidente de la 
Gran Comisi6n del Senado, Emilio M. 
Gonzalez Parra, ex gobernador de Na 
yarit. A mediados de la decada de los 
anos cincuenta, cuando se instalo en 
Tepic la fabrica de cigarros La Mo 
derna, el era secretario general de la 
CTM en Nayarit, lo que le pcrrnitio ne 
gociar las bases de las relaciones en 
tre los obreros y tal ernpresa. A partir 
de ese momenta, estara involucrado 
directamente en las asuntos relacio 
nados con el movimiento obrero en 
Nayarit, Poca tiempo despues, en el 
ano de 1962, cuando se dio el con 
flicto de los obreros con la empresa La 
Moderna, su papel volveria a ser im 
portante dado que fue el sindicato es 
tatal el que negoci6 los terminos del 
contrato de trabajo: Rigoberto Ochoa 
Zaragoza, en ese momenta obrero de 
la fabrica, inici6 su carrera politica y 
ahora es dirigente de la CTM en Nayarit 
y, adernas, candidato a diputado fede 
ral par el primer distrito electoral. 

Par su parte, Magdaleno Hinojosa 
Perez, actual presidente de la Union de 
Productores de Tabaco, en las mornen 
tos en que Alejandro Gascon Mercado 
realizaba su campafia para la guberna 
tura del estado, en el anode 1975, re 
corrio los poblados tabaqueros como 
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de producci6n. Algunos mas estan op 
tando por 'rentar sus tierras a agricul 
tores del vecino estado de Sinaloa para 
la produccion de jitomate y chile prin 
cipalmente, y dedicandose a otras ac 
tividades productivas que ahora com 
piten con la producci6n de tabaco. es 
el caso de la captura de camar6n en la 
region norte del estado o del turismo 
y la industria de la construcci6n, en la 
costa sur de Nayarit. 

El papcl de Pronasol ha cobrado 
mayor irnportancia en la region del 
norte del estado, aquella donde el 
Frente Estatal de Defensa de los Th 
baqueros ha adquirido mayor f uerza, 
cad.a vez un numero mayor de ejida 
tarios se incorpora al mismo, tal pa 
rece que el objetivo ultimo de los em 
pleados de Pronasol es el de recuperar 
para el partido oficial las votos perdi 
dos en las elecciones presidenciales de 
1988. 

Actualmente el dirigente de dicho 
frente, Juan Ramon L6pez Tirado, es 
candidate a diputado federal por el 
Partido de la Revoluci6n Dernocratica, 
en el segundo distrito, el cual com 
prende el municipio tabaquero de la 
entidad, Santiago Ixcuintla, y adernas 
los de Acaponeta, Tecuala, Ruiz y Hua 
jicori. 

Por otro lado, el Estado ya ha acep 
tado que la central oficial, en la que 
habia depositado la tarea de mante 
ner la estabilidad politica en el cam po, 
no es capaz ya de aglutinar a la ma 
yor parte de los campesinos y jorna 
leros agricolas y que, contrariamente, 
estos participan al lado de organizacio 
nes fuera del control corporative del 
Estado. 

Como respuesta a ello, el Estado ha 

sobre todo en el caso de las encargadas 
de llevar a cabo la comercializacion de 
los productos agricolas, como en el 
caso de Tabamexy al retiro de apoyos 
y subsidios al sector, etcetera. 

Mientras, la agriculrura de Esta 
dos Unidos, principal interesado en 
las nuevas relaciones comerciales con 
Mexico, se encuentra muy protegida y 
subsidiada por el gobierno y mantiene 
altos indices de productividad, lo que 
implica condiciones muy desventajo 
sas de com petencia para los prod ucto 
res mexicanos. En el caso de los pro 
ductores de tabaco, con la desincor 
poraci6n de Tabarnex, parece que se 
retorna a la situaci6n que dio lugar a 
su creaci6n, ya que, de nuevo, las em 
presas privadas se encuentran en po 
sibilidades de fijar ellas las condicio 
nes tecnicas y econ6micas de la pro 
ducci6n con lo que recuperan sus es 
pacios de poder econ6mico y politico 
en tanto que los productores diffcil 
mente pueden incorporarse al pro 
ceso de indusrrtalizacion y comerciali 
zaci6n de su producto y estan supedi 
tados a los dictados de las cornpafiias 
habilitadoras, o solo tienen la opci6n 
de dedicar sus tierras a otros cultivos. 

Una buena parte de los ejidatarios 
esta optando por esta segunda via y 
para eso han contado con la ayuda del 
gobierno federal a traves del Programa 
Nacional de Solidaridad y el credito 
a la palabra, para que se dediquen a 
cultivar frijol; el problema es que el 
monto del credito no es suficiente y 
tienen que acudir a los prestamistas, 
al momenta de la cosecha, caen en ma 
nos de los coyotes quienes cornpran el 
producto a precios que, en ocasiones, 
ni siquiera alcanzan a cubrir los costos 
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corporativa viciada de la central oficial, 
e incluso con los mismos lideres. 

En el caso de los tabaqueros y con la 
propuesta de modernizaci6n, se lanza 
al mercado a productores, que antes 
estuvieron operando bajo la tutcla del 
Estado, a competir en condiciones 
muy desventajosas. 

El Estado parece ahora dispucsto a 
ceder de nuevo al capital el control 
econ6mico en las regiones agrfcolas 
mas ricas de la entidad y a asumir la 
responsabilidad de otorgar las pres 
taciones que el primero no esta dis 
puesto a cubrir, mediante programas 
como el Pronasol. 

Esto es asi dado que el funciona 
miento de las empresas cigarreras res 
ponde a una 16gica de reproducci6n 
ampliada del capital y de division in 
ternacional del trabajo, ajena por com 
plete a los productores nayaritas, y 
que es comandada por agentes que no 
se ubican territorialmente en el estado 
sino que sus ramificaciones les permi 
ten dirigir amplias cadenas producti 
vas, como la del tabaco. 
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impulsado la creaci6n de un gran Con 
sejo Agrario Permanente donde con 
curran todas las organizaciones que 
realmente representen a los campesi 
nos; esto implica que la central oficial 
ha sido impulsada a modificar sus re 
laciones con los campesinos; pero el 
Consejo manifiesta, sobre todo, su re 
laci6n con el partido oficial, pues se 
pronuncia por el sisterna corporative 
cuando es precisamente lo que esta ac 
tualmente en crisis, por mantenerle 
sus cuotas de poder. De esta manera 
se puede plantear que es precisamente 
en el nivel local donde mayores re 
ticencias se encuentran para llevar a 
cabo cambios. 

Ahora que se ha propuesto por 
parte del presidente de la Union de 
Productores la creaci6n de una nueva 
asociaci6n de tabaqueros en busca de 
canales de financiamiento y de comer 
cializacion, los tabaqueros expresan la 
poca disposici6n que tienen de per 
tenecer a la misma debido a que esta 
surge dentro de la misma estrucrura 
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