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 Resumen: Los nuevos arreglos institucionales en la
 rama del tabaco surgieron como consecuencia de la pri-
 vatizaci6n de la empresaparaestatal Tabacos Mexicanos
 (Tabamex) a principios de la presente dicada. Se realiza
 un estudio comparativo de la situaci6n de las tresprinci-
 pales regiones delpais donde se preserva la producci6n
 de la hoja del tabaco: Nayarit, Costa de Chiapasy Surde
 Veracruz. En Nayarit se estableci6 una organizaci6n
 de tipo gremial en representaci6n del conjunto de los
 productores de la entidad para negociarcon lasgrandes
 empresas transnacionales que operan en la rama,
 mientras que en Chiapas la organizaci6n no se pudo
 consolidar, de modo que termin6 por predominar una
 negociaci6n individualizada productores-empresa
 privada. En elsurde Veracruz se dio una situaci6n dife-
 rente: se consolid6, en cerca de la mitad de la superficie,

 una organizacin de productores que vende tabaco negro
 para puros en el mercado mundial, aunque en la otra
 mitad se da una situaci6n de negociacion individuali-
 zada y ausencia de representaci6n gremial.

 Abstract: This article deals with the new institutional

 arrangements in the tobacco industry that emerged as a
 result of the privatization of the semi-state company
 Tabacos Mexicanos (Tabamex) at the start of the 1990s.
 It undertakes a comparative study of the three principal
 regions in the country where tobacco leaf production
 continues: Nayarit, the Chiapas coast and southern
 Veracruz. In Nayarit a trade union-based organization
 was established to represent state producers and negotiate

 with the major transnational companies operating in
 the area. Since no organization was successfully
 consolidated in Chiapas, individualized negotiation
 between producers and private enterprise eventually
 prevailed. In southern Veracruz, the situation was
 different again. Half the area saw the establishment of
 a producers' organization which sells black tobacco for
 cigars in the world market, while the other half saw the
 emergence of individualized negotiation and a lack of
 trade union representation.

 INTRODUCCION'

 JE ^ L RETIRO DEL ESTADO DEL MEDIO RURAL durante la primera mitad de la de-
 cada de los noventa esta teniendo importantes repercusiones en el campo
 mexicano. En productos comerciales exportables como el caf6, la cana de

 azucar y el tabaco, las grandes empresas paraestatales: Instituto Mexicano del Caf6
 (Inmecafe), Azuicar S. A. de C. V. y Tabacos Mexicanos S. A. de C. V. (Tabamex) desem-
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 pefiaban un papel central no solamente en terminos econ6micos, sino tambien poli-
 ticos y sociales. Las organizaciones campesinas que se relacionaban con estas empresas
 paraestatales experimentaron profundos cambios. En algunos casos lograron mante-
 nerse con vida, en otros desaparecieron o bien han surgido nuevas organizaciones
 diferentes de las que anteriormente habia.

 Las tres actividades se caracterizan por la presencia mayoritaria de pequefos
 agricultores. En la rama del cafe, en 1992, ultimo ano de desempenio del Inmecafe,
 habia un total de 282 593 productores en doce entidades federativas, con un prome-
 dio de 2.7 hectareas cada uno (Martinez, 1997: 161-164). En 1982, las estadisticas de la
 cania de azucar contabilizaban 128 069 productores en quince estados de la Repu-
 blica, 70% de los cuales poseia parcelas menores de cuatro hectareas. Asimismo,
 habia 41 742 obreros y 11 198 empleados distribuidos en los 69 ingenios azucareros
 del pais, 16 206 transportistas y 97 386 cortadores de cania (Pare et al, 1987: 33). Hacia
 mediados de los noventa, la cantidad de canieros ascendia a alrededor de 140 000
 (LaJornada, 2/XII/95).

 En la rama del tabaco, la cantidad de productores, la superficie cultivada y los
 estados tabacaleros resultan considerablemente menores que en los casos anterio-
 res. A mediados de los ochenta, en la Zona Nayarit-Jalisco, habia alrededor de 17
 000 productores, mientras que en la Zona Golfo2 (que comprendia los estados de
 Veracruz, Oaxaca y Chiapas) estos sumaban cerca de 10 000 (Tabamex, 1989: 112).
 Sin embargo, se trata del primer cultivo en terminos de valor de la produccion en un
 estado de la republica, Nayarit, donde las actividades agricolas todavia tienen un
 fuerte peso en el Producto Interno Bruto estatal, del orden de 20.1% en 1993 (INEGI,
 1996: 56-57). Por otra parte, al igual que la canla de azuicar, el tabaco emplea una
 cantidad considerable de trabajadores asalariados en labores agricolas y postagricolas,
 lo cual genera una derrama econ6mica importante en las regiones donde se produ-
 ce. A ello habria que agregar las divisas generadas por las exportaciones y el impues-
 to al cigarrillo, una de las principales fuentes de recaudaci6n fiscal del gobierno.

 Dada la cantidad de pequefios productores y su importancia en terminos econ6mi-
 cos, estos tres cultivos fueron objeto de especial atenci6n de parte del gobierno desde
 los afnos cuarenta, ya que representaban ramas estrategicas para el control politico del
 campo. El corporativismo estatal se afianz6 hacia mediados de los sesenta mediante
 las Uniones Nacionales de Productores. Las uniones de la Confederaci6n Nacional

 Campesina (CNC) incorporaron sobre todo a ejidatarios y comuneros del sector so-
 cial, mientras que las de la Confederaci6n Nacional de la Pequefia Propiedad (CNPP),3
 a propietarios privados, aunque ambas aceptaban en sus filas a integrantes del otro
 sector. Las Uniones de productores de cafia de azuicar, caf6 y tabaco se convirtieron

 2 Las dos zonas mencionadas corresponden a la subdivision operativa y administrativa de Tabamex.
 3 La CNPP se distinguia por ser representativa de los intereses de los medianos y grandes propietarios,

 aunque sus bases estaban constituidas sobre todo por pequefios propietarios minifundistas. Esta
 organizaci6n cambi6 su nombre a Confederaci6n Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) despues de
 las reformas a la legislacion agraria de 1992.
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 en pilares de la CNC, ya que eran de las pocas organizaciones que aportaban recursos
 financieros propios provenientes de las cuotas gremiales retenidas por las paraesta-
 tales (Mackinlay, 1996). Asimismo, los productores gozaban de una serie de prestacio-
 nes -como la afiliacion al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- asf como
 de ingresos considerablemente mas elevados que en otros cultivos no sujetos a una
 intervencion estatal directa.

 Con la privatizacion de las empresas paraestatales durante la primera mitad de
 los noventa, las tres ramas conocieron desenlaces y nuevos arreglos institucionales4
 distintos. En la cana de azucar -caracterizada desde los anios cuarenta por un papel
 importante de las uniones de productores de la CNC y la CNPR en la negociacion del
 contrato colectivo nacional (el Decreto Cafiero)- no hubo mayores cambios desde
 este punto de vista, salvo que los ingenios propiedad del gobierno fueron vendidos
 y, por tanto, el interlocutor de las organizaciones dej6 de ser el gobierno y pas6 a ser
 la inicitiva privada. Vale la pena sefialar que la CNC adquirio tres ingenios que termi-
 n6 por traspasar pocos afnos despues a grandes grupos empresariales y desisti6 de su
 intento de convertirse en una organizacion economica para concentrarse en su papel
 tradicional de representante gremial de los caineros.

 En el cafe, en sentido contrario, la privatizaci6n signific6 la transferencia de la
 mayor parte de los activos y principalmente las plantas beneficiadoras del grano al
 sector social. Como resultado de los procesos organizativos que se venian gestando
 desde la decada de los ochenta, surgieron varias organizaciones independientes
 (CNOC, CEPCO, CIOAC y otras)5 que rompieron el monopolio de representacion de
 las centrales oficialistas y se convirtieron en interlocutoras de las nuevas instancias
 gubernamentales que tomaron el lugar del Inmecaf6 (Pronasol, INI, SARH).6 Los pro-
 ductores estan construyendo un proyecto organizativo donde ellos mismos se encar-
 gan del manejo productivo de su cultivo, y su negociacion con la iniciativa privada se
 da sobre todo en la fase de la comercializacion.

 En la rama del tabaco, el resultado general de los nuevos arreglos institucionales
 fue distinto de los dos anteriores ya que hubo mas de un tipo y variaron de una
 region a otra. En la Zona Nayarit-Jalisco se estableci6 una negociacion colectiva simi-
 lar a la que priva en la cafia de azucar, aunque a un nivel regional y no nacional. En
 la Zona Golfo se dieron distintos resultados que van desde la desaparicion de la
 actividad en el estado de Oaxaca y una disminucion importante de ella en el norte de
 Veracruz, hasta el establecimiento inicial de una negociacion colectiva en el estado

 4 Por "nuevos arreglos institucionales" entendemos las nuevas relaciones que se han desarrrollado,
 a raiz del retiro del Estado, entre las organizaciones representativas de los diversos actores sociales que
 se desempefian en el medio rural, las diversas instancias de politica puiblica, sean estas locales, estatales
 o federales y las relaciones que privan entre ambas y el mercado. Para profundizar sobre las teorias de la
 nueva economia institucional, vease, entre otros: North, 1990; Hodgson, 1988 y Rutherford, 1994.

 5 Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Coordinadora Estatal de Productores
 de Cafe de Oaxaca (CEPCO) y Central Independiente de Obreros Agricolas y Campesinos (CIOAC).

 6 Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), Instituto Nacional Indigenista (INI) y Secretaria de
 Agricultura y Recursos Hidraulicos (SARH).
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 de Chiapas que posteriormente fue boicoteada por una de las dos grandes empresas
 que operan en la actividad. Si hay un aspecto comun a todas las regiones es que,
 aunque en las etapas iniciales de la restructuraci6n de las empresas paraestatales se
 pens6 que las organizaciones podrian asumir una funci6n significativa en el terreno
 productivo, esto -con una notable excepci6n-7 finalmente no sucedio, por lo que
 dicha funci6n qued6 en manos casi exclusivas de la iniciativa privada.

 A diferencia de la rama del cafe, donde no habia una agricultura de contrato sino
 solamente mecanismos de apoyo a la produccion y comercializaci6n, en las de la
 cana de azucar y el tabaco este tipo de agricultura privaba desde antes de la llegada
 de las paraestatales. Despues de la privatizaci6n, si bien la agricultura de contrato se
 mantiene, los campesinos empiezan a negociar directamente las condiciones de los
 contratos con la iniciativa privada sin la intermediacion del Estado, ya sea en forma
 colectiva mediante sus organizaciones o de manera individualizada (cuando se trata
 de una sola persona o de pequefios grupos). En los dos ultimos casos, en vez de tres
 actores sociales (campesinos, Estado e iniciativa privada) vamos a tener unicamente
 dos (campesinos e iniciativa privada), lo cual guarda cierto parecido con la situacion
 que prevalecia antes de la epoca de las paraestatales, excepto en lo que a la negocia-
 cion colectiva de los contratos se refiere.

 El presente articulo se enfoca sobre todo al analisis de la organizacion campesina
 y los nuevos arreglos institucionales en el estado de Nayarit despues de la privatiza-
 ci6n de la agroindustria del tabaco, y efectua una comparaci6n con la costa de Chiapas
 y las regiones norte y sur de Veracruz. Inicia con una primera parte donde se brinda
 un panorama general de la situaci6n de la rama y se describen algunas caracteris-
 ticas del cultivo que son necesarias para comprender el analisis posterior. En la se-
 gunda parte se considera la restructuraci6n de Tabamex que sent6 las bases del
 nuevo papel de las organizaciones campesinas en la etapa de la privatizacion. En la
 tercera parte se analiza con bastante detalle la situacion de la Zona Nayarit-Jalisco,
 donde se mantuvo una negociaci6n colectiva para el conjunto de la rama a nivel regio-
 nal; mientras que en la cuarta parte se consideran de modo resumido las diversas
 situaciones de la Zona Golfo a manera comparativa, donde bajo diferentes circuns-
 tancias termin6 por desaparecer la negociaci6n colectiva o bien esta nunca se
 instituy6.

 1. ASPECTOS GENERALES DE LA RAMA DEL TABACO

 En Mexico, la industria del tabaco conoce un desarrollo importante a partir de la
 segunda mitad del siglo XIX. En esa epoca predominaban los tabacos oscuros utiliza-
 dos para la elaboraci6n de puros, provenientes de los estados de Veracruz, Tabasco,

 7 Es el caso de una organizaci6n de productores del sector social del Sur de Veracruz que produce
 tabaco negro para puros y lo vende en el mercado internacional, la cual sera analizada en el apartado 4.3.
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 Oaxaca, Yucatan y Chiapas (Simojovel), principalmente. A partir de la segunda decada
 del siglo xx se empieza a masificar el consumo de cigarrillos fabricados con tabacos
 rubios. Estos tipos de tabaco, producidos de manera mas mecanizada que los oscuros,
 se adaptaron muy bien a los suelos de la costa de Nayarit y pronto se extendieron de
 modo impresionante. Hacia 1930 ese estado lleg6 a concentrar, a nivel nacional, 42%
 de la superficie cultivada y 52% de la producci6n de tabaco. Para el ciclo 1985-1986,
 la Zona Nayarit-Jalisco8 sumaba el 80% de la superficie y 81% de la producci6n nacio-
 nal (Tabamex, 1989: 43, 105 y 107).

 Las empresas cigarreras inglesas y norteamericanas que introdujeron el tabaco ru-
 bio para cigarrillos fueron las que iniciaron las relaciones de contrato con los agricul-
 tores. El sistema de agricultura de contrato se desarrolla en ramas donde las empresas
 compradoras requieren un producto con caracteristicas definidas, por lo que pro-
 porcionan el paquete tecnologico, la asistencia tecnica y el financiamiento, gastos
 que no pueden ser asumidos de manera independiente por pequefios productores
 debido a su alto costo. Las empresas brindan los recursos financieros necesarios
 para llevar a cabo el proceso productivo y, cuando la cosecha se levanta, se procede
 a la liquidaci6n y se descuenta la cantidad de dinero entregada inicialmente. Esta
 liquidaci6n representa la ganancia que obtienen los productores al terminar el ciclo
 productivo. En los contratos se establece de antemano el precio de la materia prima
 y el compromiso de parte de los campesinos de no producir mas que lo estipulado,
 aceptar las inspecciones que se consideren pertinentes y vender el producto exclu-
 sivamente a la compafiia que otorga la habilitaci6n.

 La habilitacion se refiere al financiamiento que se otorga al productor durante el
 proceso productivo, ya sea en especie (plantas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas
 y otros insumos) o en efectivo, para el pago de losjornales y de los servicios que se
 contratan (riego de la parcela, utilizaci6n de maquinaria y otros enseres agricolas).
 Si se trata de campesinos que emplean mano de obra familiar, como es el caso de la
 gran mayoria de los productores de tabaco, ademas de la liquidaci6n, estos pueden
 apropiarse de parte de los salarios contemplados en la habilitacion. Si, adicionalmente,
 disponen de sus propios equipos de riego, de un tractor o de algunos de los enseres
 especializados que se utilizan en el proceso productivo, tambien pueden percibir las
 cuotas establecidas para los servicios.

 Por lo general, la intervencion del campesino no se limita al proceso agricola,
 sino que tambien abarca una parte del proceso postagricola: el curado (secado) de
 la hoja, el cual se realiza en construcciones de madera (galeras), de metal (galerones)
 o al aire libre (sartas) ubicadas en las parcelas. Sin embargo, hay otros procesos post-
 agricolas de caracter industrial donde el campesino no interviene, cuando el curado
 de una de las variedades de tabaco (Virginia Hornos) se realiza en grandes plantas
 que concentran numerosos hornos. Igual sucede en la etapa final de procesamiento

 8 Esta zona incorpora una franja tabacal de Jalisco colindante con Nayarit, aunque la aportaci6n de
 Jalisco, en sus mejores epocas, nunca lleg6 a rebasar el 3% de la producci6n nacional.



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA 4/98

 de la materia prima donde, una vez curada la hoja, se le quita la vena y se acondicio-
 na para su conservaci6n, lo cual se realiza en las plantas desvenadoras. En ambas
 situaciones se trata de instalaciones industriales con obreros (sobre todo temporales)
 para operarlas.

 Encabezadas desde los cuarenta por una filial de la transnacional British American
 Tobacco Co., Tabaco en Rama S. A. (Tersa), hacia la decada de los sesenta no habia
 mas de seis grandes empresas habilitadoras en todo el pais, cuatro de las cuales eran
 filiales de compafias cigarreras, mientras que las dos restantes producian materia
 prima para la exportaci6n. Considerando que la reforma agraria de los afios cuaren-
 ta establecio ejidos en la mayor parte de la planicie costera de Nayarit, las compafias
 elaboraron un sistema de garantfas que salvaba el obstaculo jurfdico, en caso de
 incumplimiento de la parte campesina, de la dificultad de recuperar la inversion al
 no poder embargarse tierras ejidales. Se ideo un sistema basado en "grupos solida-
 rios" o de "responsabilidad comun" formados en los ejidos, mediante los cuales, "en
 caso de perdida de alguin ejidatario", los demas integrantes del grupo "tenfan que
 responder para resarcir la deuda contrafda" (Valtierra, 1984: 96). Este esquema se
 extendi6 a todas las regiones; empero, en la medida en que los precios del tabaco
 se mantuvieron en un nivel de redituabilidad bastante alto por lo menos hasta me-
 diados de los afios sesenta, no result6 necesario recurrir en forma significativa a este
 mecanismo de cobro.

 Si bien en la epoca de Tersa habia contratos con medianos y grandes producto-
 res, la mayor parte de los tabaqueros del pais eran ejidatarios con pequenas super-
 ficies. Debido a los ingresos relativamente altos y las ventajas que entrafiaba el finan-
 ciamiento al cultivo, habia una presion por parte de los campesinos para acceder a
 ellos. A mediados de la decada de los sesenta, se registro una importante caida de los
 precios internacionales del tabaco. La CNC, que desde antes habia presionado para
 que se formara una instancia negociadora para el conjunto de la rama, obtuvo en
 1966 la formaci6n de un Comite Nacional del Tabaco integrado por representantes
 de las empresas, la Secretaria de Agricultura, los gobiernos estatales y las organiza-
 ciones campesinas, con el objeto de dialogar sobre los diversos problemas de la acti-
 vidad y revisar los precios cada afio. Se lleg6 a ciertos acuerdos, como establecer limi-
 tes a los contratos de cuatro hectareas para ejidatarios y de 12 para pequeios
 propietarios, con el objeto de "evitar acaparamientos". La mayor parte de los acuerdos
 no fueron respetados. A pesar de los aumentos a los precios de los cigarrillos autori-
 zados en 1967 y 1971, las empresas se negaron a actualizar los precios de la materia
 prima en todo este lapso (Valtierra, 1984: 152).

 La empresa estatal Tabamex fue creada en noviembre de 1972 en el contexto de
 la politica populista y estatista del gobierno del presidente Luis Echeverrma. Uno de
 los factores que repercutieron en la nacionalizacion de Tersa fueron las protestas

 9 En la actualidad, a nivel mundial, no mas de seis grandes transnacionales controlan buena parte de
 la producci6n mediante sus filiales en los distintos paises (vease Malo, 1996: 49-64).

 214



 LA ORGANIZACION CAMPESINA EN LA RAMA DEL TABACO  215

 cada vez mayores de los productores por el deterioro de sus condiciones de trabajo
 y la ausencia de canales de negociaci6n para hacer valer sus demandas. Otra de las
 consideraciones fue la necesidad de protegerlos del poder monopolico de Tersa,9
 empresa que facilmente podia ponerse de acuerdo con las otras grandes corporacio-
 nes sobre precios, prestaciones y otras cuestiones relativas a la agroindustria. El con-
 trol que las transnacionales ejercian en toda la cadena productiva era total: desde la
 fase de la producci6n de la materia prima (procesos agricolas y postagricolas) hasta
 la fabricaci6n de cigarrillos y la exportacion. Los productores, con escaso poder de
 negociacion y carentes de la posibilidad de buscar otras opciones dentro de la misma
 rama, no tenian c6mo defenderse de las decisiones unilaterales que estas tomaran.

 Tabamex se constituy6 con tres tipos de acciones, de las cuales 52% pertenecia al
 gobierno federal; 24%, a las compafias cigarreras y el 24% restante, "a la CNC y los
 productores de tabaco organizados", segun se plantea en el Decreto Presidencial
 que le dio origen (Chumacero, 1985: 211). Las cuatro companias cigarreras que inicial-
 mente detentaban las acciones correspondientes a la iniciativa privada pronto cono-
 cerfan un proceso de fusi6n, para quedar solo dos hacia mediados de los setenta:
 Cigarrera La Moderna y Cigarrera La Tabacalera Mexicana (Cigatam), la primera
 perteneciente a la British American Tobacco Co. y la segunda, a la Philip Morris
 International. Asimismo, la recien creada paraestatal adquiri6 60% de las accio-
 nes que las companias desvenadoras y exportadoras Extamex (Exportaci6n de Taba-
 cos Mexicanos) -filial de K. R. Edwards Leaf Tobacco- y Tabacos Aztecas -filial de
 The Austin Company- tenian antes de la nacionalizaci6n; el 40% restante qued6
 en manos de estas transnacionales.

 Antes del inicio del ciclo productivo, las compafifas privadas negociaban con
 Tabamex la cantidad de hectareas y las variedades de tabaco que comprarian e inter-
 venian en la fijaci6n de las cuotas de habilitaci6n y los precios. Ademas -y sobre
 todo-, adelantaban el financiamiento (el capital operativo) que la paraestatal reque-
 ria para poner en marcha el proceso productivo y, en el transcurso, desarrollaban un
 proceso de supervisi6n independiente. En este sentido, la empresa estatal era una
 intermediaria entre los productores, por un lado, y las dos grandes cigarreras y las
 dos exportadoras que para ese entonces quedaban, por el otro (vease el esquema 1,
 mas adelante). Durante la decada de los ochenta, La Moderna y Cigatam fueron
 adquiridas por dos grandes grupos empresariales mexicanos con ramificaciones in-
 dustriales y financieras: el Grupo Pulsar y el Grupo Carso, respectivamente, por lo que
 se consolido el "duopolio" que domina en la industria cigarrera. Juntas, estas dos
 empresas acaparan 99% del mercado nacional de cigarrillos. El 1% restante lo detenta
 una pequefia empresa llamada La Libertad.10

 Durante la decada de los ochenta, en promedio 73% de la producci6n nacional
 se destin6 al mercado interno y el 27% restante, a la exportacion, aunque los volu-

 10 Para mas informaci6n sobre estos grupos empresariales, vease La Moderna, 1996; Business Week,
 1/III/96 y Proceso, 24/XI/96.
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 menes exportados difirieron en forma muy marcada de un ano para el otro (vease
 Saldivar, 1991: 161). Una pequefia cantidad de la materia prima necesaria para las
 mezclas utilizadas en Mexico se provee del exterior y, en determinadas ocasiones,
 con motivo de siniestros causados por fenomenos naturales, se ha llegado a impor-
 tar voluimenes considerables." Como se puede observar en la grafica 1, la superficie
 cosechada y la producci6n varian considerablemente de un afno a otro. La explica-
 ci6n en terminos generales es la siguiente: una vez cubiertas las necesidades inter-
 nas, las exportaciones se realizan de acuerdo con la situacion de los precios interna-
 cionales. Si estos son favorables, se habilita mas superficie, y a la inversa: si no lo son
 tanto, se reduce la cantidad de hectareas habilitada, lo que a su vez determina una
 variacion considerable en la cantidad de productores bajo contrato cada aio.

 En la epoca de Tabamex (1972-1990), los limites de los contratos de habilitacion
 se redujeron a cuatro hectareas aplicables tanto a ejidatarios como a pequefios pro-
 pietarios, con el objeto de permitir el acceso a la habilitacion de una mayor cantidad
 de campesinos; se exceptuaba de esta medida a los tabacos de la variedad Burley, cuyo
 tope quedo en cinco hectareas por tratarse de una variedad exportable. Asimismo,
 97% de los productores considerados en los padrones de la paraestatal eran ejidatarios
 (Giarracca, 1983: 140). Como empresa, Tabamex obtenia utilidades que reinvertia
 para desempefiar las funciones que tenia asignadas, entre las que se encontraba la
 investigaci6n agrotecnologica, pero no se desempenaba con criterios estrictamente
 mercantiles ya que tambien cumplia una funci6n politica y social de primera impor-
 tancia. No obstante esta ultima funcion, Tabamex estuvo catalogada como una em-
 presa estatal "financieramente sana" que report6 utilidades hasta 1986. Fue desde el
 ano de 1987 en adelante cuando empezo a "operar con pasivos", lo que, de acuerdo
 con un partidario de la privatizaci6n, "hacia incosteable su permanencia" y determi-
 naria su desincorporaci6n en septiembre de 1990 (Saldivar, 1991: 113-114).

 2. LA DESINCORPORACION DE TABAMEX Y LA REDEFINICION DEL
 PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN LA NUEVA

 ESTRUCTURACION DE LA CADENA PRODUCTIVA

 Durante los dos primeros afios del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari
 (1989-1994), la Subsecretaria de Politica y Concertaci6n Social de la Secretaria de
 Agricultura y Recursos Hidraulicos (SARH), cuyo titular era Gustavo Gordillo, intervino
 en la mayorfa de los procesos de restructuraci6n de las empresas paraestatales ru-
 rales. Gordillo encabezaba la corriente que promovia la "autonomia de los produc-

 11 El Tratado de Libre Comercio de America del Norte va a contribuir a elevar los volumenes de

 exportaci6n de la materia prima; sin embargo, no cambia la situaci6n del mercado de cigarrillos, ya que
 las compaiiias tienen acuerdos que prohiben la exportaci6n de las marcas concesionadas. Las compaflias
 cigarreras mexicanas, sobre todo La Moderna, enfocan sus esfuerzos de exportar marcas propias fuera
 de la regi6n norteamericana (vease Malo, 1996).
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 tores" mediante "la apropiaci6n del proceso productivo", uno de cuyos caminos con-
 sistia en transferir la mayor parte de los activos posibles de las paraestatales a las
 organizaciones de productores del sector social con capacidad de administrarlos
 eficientemente (vease De la Fuente y Mackinlay, 1994). Sin embargo, en la priva-
 tizacion de Tabamex (al igual que en la de la paraestatal Azucar S. A. de C. V.) nada
 tuvo que ver esta subsecretaria en terminos operativos. Dicha privatizaci6n fue
 instrumentada desde las oficinas de la Subsecretaria de Planeaci6n de la misma SARH,
 encabezada por Luis Tellez, quien representaba los intereses de la corriente favora-
 ble a la iniciativa privada y posteriormente fue uno de los promotores de las refor-
 mas a la legislaci6n rural de 1992 que condujeron a la privatizacion del ejido.

 La desincorporacion de Tabamex, anunciada oficialmente en octubre de 1989 y
 concluida en septiembre de 1990, consisti6 en vender o transferir los activos relacio-
 nados con la producci6n y comercializacion de la materia prima del tabaco a las
 compafiias privadas y a las asociaciones de productores organizados, mientras que
 personas ajenas a la actividad pudieron participar en subastas de algunos activos no
 indispensables para el proceso productivo en cuestion. Esto se llev6 a cabo de acuer-
 do con una estrategia (aprobada en las altas esferas gubernamentales en septiembre
 de 1989), consistente en disefiar un nuevo esquema de mercado para el conjunto de
 la actividad.'2 Sin embargo, como suele suceder en los procesos en los que partici-
 pan diversos intereses y numerosos actores sociales, el resultado fue muy diferente
 del que se habia previsto en un inicio.

 Los primeros planteamientos partian de la premisa de que era necesario liquidar
 una paraestatal inviable econ6micamente que funcionaba en terminos operativos
 de manera muy ineficiente y significaba desmesurados costos de intermediaci6n co-
 mercial y productiva al proteger en demasia los intereses de los productores. De ello
 se derivaba que se tenia que "regresar a una relaci6n de compra-venta directa entre
 los productores y las empresas cigarreras y exportadoras". Por otra parte, la industria
 cigarrera, en virtud de estar conformada por pocos y grandes grupos empresariales,
 tenia un alto potencial oligopolico, por lo que no resultaba conveniente abrir re-
 pentinamente esta actividad a las fuerzas del mercado sino que esto debia hacerse
 en forma paulatina. Es decir, habia que evitar el surgimiento de un nuevo "monopolio
 creado por los compradores" como el que existia en la epoca de Tersa, el cual, frente
 a "la debilidad de los productores (dispersos y con escaso poder de negociacion)",
 habia soslayado las "urgentes demandas" que ellos planteaban y generado las friccio-
 nes que habian dado origen a la paraestatal (Saldivar, 1991: 46-50).

 Contrario a lo que pudiese pensarse por la procedencia del proyecto, las primeras
 ideas acerca de como se Ilevaria a cabo la privatizaci6n no eran tan radicalmente

 12 No ha sido facil obtener datos e informaci6n escrita sobre la privatizaci6n de Tabamex.
 Afortunadamente, un funcionario de la SARH que particip6 en el desarrollo del esquema de
 desincorporaci6n de la paraestatal,Juan Saldivar von Wuthenau (1991), escribi6 su tesis de licenciatura
 sobre este tema. Aunque la concluy6 antes de que terminara por completo el proceso, contiene valiosa
 informacion y representa la versi6n mas cercana que tenemos a las "fuentes oficiales".
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 liberales. Aunque tenian un enfoque predominantemente proempresarial, no po-
 dian soslayar la politica oficial del gobierno en aquel entonces, delineada en el Plan
 Nacional de Modernizaci6n 1989-1994 y el Programa Nacional de Modernizacion
 del Campo 1990-1994, ambos elaborados con una fuerte influencia de Gustavo
 Gordillo. Asimismo, habia intereses locales, particularmente en Nayarit, que presio-
 naban a favor de un proceso que otorgara a las organizaciones campesinas un papel
 de primera importancia. Independientemente de los motivos que llevaron a la formu-
 lacion del planteamiento inicial, en terminos concretos este contenia los siguientes
 lineamientos:

 - los productores recibirfan los activos "destinados a la producci6n y curado de
 tabaco"; lo que inclufa "planteros, infraestructura de sembrado y cosechado,
 equipo de transporte, hornos, galerones, bodegas de proceso y 5% de las plan-
 tas desvenadoras".

 - "las demas etapas del procesamiento (desvenado, distribuci6n, producci6n de
 la semilla, investigaci6n y financiamiento, entre otras) las debera abarcar la
 industria". Asi, "las partes tendran total control sobre los activos que adquie-
 ran", con suficiente "libertad de acci6n y la posibilidad de elevar sustancialmente
 sus niveles de bienestar e ingresos";

 -Para normar las relaciones entre los diferentes agentes del mercado, se pensaba
 crear un "Comite Regulador del Tabaco", formado por representantes del go-
 biemo federal, los gobiernos estatales concemidos, los productores y los indus-
 triales, cuyos objetivos serfan: fungir como "arbitro en la fijaci6n de los precios
 por tipo y calidad de tabaco de acuerdo a los precios internacionales"; interve-
 nir en el otorgamiento de "permisos de importaci6n de acuerdo a la producci6n
 y los precios nacionales"; vigilar el "cumplimiento de los contratos entre pro-
 ductores y compradores"; evitar fluctuaciones demasiado abruptas de la super-
 ficie y la cantidad de productores habilitados. Este Comite tendria un caracter
 temporal, y se calculaba que el gobierno se retirarfa de 61 en un periodo aproxi-
 mado de diez afnos.

 -Asimismo, se formaria "el Instituto del Tabaco, el cual sera creado por las com-
 pafias cigarreras y asegurara el desarrollo de nuevas tecnologfas, la produc-
 cion de la semilla y la distribucion de esta, entre otras funciones".

 Si consideramos los resultados en orden inverso al arriba presentado, se podra notar
 que muy poco de todo lo que se ha planteado se cumpli6 (vease el esquema 1):
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 ESQUEMA 1

 EPOCA DE TABAMEX (1972-1990)

 PRODUCTORES ESTADO INICIATIVA PRIVADA

 15 000 _ habilitaci6n financiamiento Compaxias
 productores Tabamex cigarrer

 cigarreras

 30 000 venta de la (desvenado) venta de la materia Y
 hectareas materiaprima prima desvenada exportadoras

 PROYECTO INICIAL (1989)

 Companiias
 Organizaci6n cigarreras

 Productores habilitacion de financiamiento y
 '~<^ ~ productores exportadores

 (desvenado)

 venta de la materia prima

 RESULTADO DE LA PRIVATIZACION (1991-)

 PRODUCTORES

 10 000 o 12 000

 productores

 24 000

 hectareas

 habilitaci6n

 venta de la

 materia prima

 INICIATIVA PRIVADA

 Compafifas
 habilitadoras

 que son filiales
 de las

 compaiiias
 cigarreras y

 exportadoras
 (desvenado)



220 
R

E
V

IST
A

 M
E

X
IC

A
N

A
 D

E
 S

O
C

IO
L

O
G

ÍA
 4

/9
8

 

1 
sa-¿a 

1 
l6"96 

1 
96-S6 

1 
S6-v6 

1 
va-sa 

1 
ls6-il'6 

1 
(1'6-16 

1 
1a-oa 

06-68 

as-ss 

gg-¿g 

¿g-gg 

gs-ss i 
ss-vs t 
vs-1ss 

E-< 

1ss-il's 

il's-1s 

rn-os 

os-a¿ 

a¿-s¿ 

g¿-¿¿ 
+

 ¿¿-g¿ 

g¿-s¿ 

Sl-vl 

vl-lsl 
1s¿-¡;¿ 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

,.e, 
o 

~
 

~
 

,.e, 
o 

,.e, 
-si' 

"" 
"" 

...... 
...... 

se:;i.Jl¡l:i:;iH
 



 LA ORGANIZACION CAMPESINA EN LA RAMA DEL TABACO  221

 - El Instituto del Tabaco no era demasiado factible, porque se demandaba a las
 empresas financiarlo, cuando cada una de ellas preferia tener su propia infra-
 estructura de investigacion independiente, sobre todo si se trataba de costear-
 la. Ademas, ,c6mo compartir resultados de investigaci6n con la competencia?
 Los dos gigantes del tabaco en Mexico, La Moderna y Cigatam, por razones
 obvias, no apoyaron esta propuesta, la idea nunca se llev6 a la practica y cada
 empresa form6 sus propios centros de investigaci6n y campos experimentales
 que guardan cuidadosamente sus secretos.

 - El comite regulador no lleg6 a crearse debido a los conflictos que se suscitaron
 antes de que este se hubiese formado. Tales conflictos seran analizados mas ade-
 lante. Sin embargo, es interesante notar la semejanza de esta propuesta con la
 del Comite Nacional del Tabaco de los afnos sesenta.

 - Las tres fabricas desvenadoras que tenia Tabamex, ubicadas en el estado de
 Nayarit, fueron traspasadas a las empresas privadas. La mas grande, "Lazaro
 Cardenas", fue comprada por Cigatam, mientras que las acciones de Tabamex
 correspondientes a Tabacos Azteca y Extamex fueron adquiridas por La Mo-
 derna, empresa que tuvo que asociarse para efectos del desvenado con las fir-
 mas exportadoras transnacionales que tenfan el resto de las acciones. La pro-
 puesta de que los productores organizados recibieran 5% de las acciones de
 las desvenadoras nunca se concret6.Y3

 En el proyecto inicial, las organizaciones de productores estaban destinadas a con-
 vertirse en una versi6n en pequefio de Tabamex, con las funciones de administrar el
 credito de habilitaci6n y encargarse de la producci6n y curado de la hoja de tabaco,
 con la diferencia de que no comprarian la materia prima sino que serfan las propias
 empresas privadas, duefias de las plantas desvenadoras, las que lo harian y asi po-
 drian establecer criterios de calidad en la adquisici6n de la materia prima, una de
 sus principales reivindicaciones.

 Tambien se planteaba que las empresas cigarreras aportarian el financiamiento
 necesario para habilitar a los productores, como sucedia en la epoca de Tabamex.'4
 Sin embargo -dada la precipitaci6n con que se llevo la privatizaci6n a la practica-,
 este asunto no habia sido aprobado por la principal parte involucrada, es decir las
 empresas cigarreras privadas.

 13 Estos planteamientos iniciales sobre el proyecto oficial fueron tomados de Saldivar, 1991: 125-127.
 14 Entre otras opciones, se planteaba la posibilidad de formar "sociedades mutualistas de credito para

 habilitar al productor" que garantizarian el pago de los anticipos de los compradores (LaJornada, 30/
 IX/1989). En el estado de Nayarit se empez6 a manejar la idea, aparentemente difundida por el entonces
 gobernador de la entidad, de una empresa habilitadora estatal llamada Tabacos Nayaritas (entrevista con
 el lic. Antonio Bassols, funcionario encargado de la liquidaci6n de Tabamex, Ciudad de Mexico, 12 de
 marzo de 1997).
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 Desde el punto de vista de las empresas, el que los productores tomasen los acti-
 vos de Tabamex "destinados a la producci6n y curado de tabaco" no representaba
 mayor problema; pero, por otro lado, si la industria cigarrera mantenia la funci6n
 de aportar el financiamiento, ~significaba esto que la gran innovacion consistia en
 que las firmas privadas le darian ahora el dinero para producir ya no al Estado sino
 a una organizacion de productores? En este aspecto hubo una oposici6n total. Cada
 una de las cuatro compafiias terminaria por formar su propia empresa habilitadora
 para administrar el credito en forma directa: Tabacos Desvenados S. A. (Tadesa),
 vinculada a Cigatam, Agroindustrias La Moderna a Cigarrera La Moderna, y las empre-
 sas exportadoras Tabacos delPacifico Norte (TPN) y Exarmex-Dimon a K. R. Edwards Leaf
 Tobacco Co. y The Austin Co., respectivamente.

 Las organizaciones de productores recibieron oficinas administrativas en las dis-
 tintas poblaciones tabacaleras, camionetas, camiones, bodegas, galerones, plantas
 de fertilizantes, equipos de riego y otros activos, segun las situaciones. Aunque para
 la epoca de la entrega de esta infraestructura ya se sabia que las organizaciones no
 asumirian la funci6n que inicialmente se habia planeado, de todas maneras optaron
 por recibirla aunque ello no sejustificara plenamente, sobre todo en el caso de una
 cantidad considerable de edificios con oficinas que de nada iban a servir si no se
 administraban los creditos de la habilitacion.

 El papel que las organizaciones finalmente obtuvieron fue de tipo gremial, es
 decir, representar a sus integrantes frente a las empresas privadas, mientras que las
 ultimas retomaron la funcion que tenian antes de la creaci6n de Tabamex de habi-
 litar en forma directa a los productores con sus propios recursos. En ausencia de un
 comite regulador donde los gobiernos federal y estatal tuvieran el papel de arbitros,
 tal como estaba planteado en la propuesta original, se establecio una relacion di-
 recta entre los productores y las empresas sin ninguna mediaci6n en lo que concier-
 ne a la relacion bilateral entre las partes contratantes.15 Asi, las organizaciones campesi-
 nas no solamente adquirieron una considerable deuda con el gobierno federal por
 los activos que les fueron traspasados -que supuestamente pagarian con cuotas
 retenidas por las empresas habilitadoras a la hora de la liquidacion- sino que se
 hicieron de una infraestructura burocratica que poco utilizarian en la mayor parte
 de los casos, al no asumir la funci6n administrativa inicialmente pensada. Tampoco
 tendrian una funcion productiva importante ya que esta guarda un estrecho vinculo
 con la habilitaci6n.

 En efecto, las compaiias que otorgan el credito manejan, directa o indirectamente,
 maquinaria, equipo y los diversos activos destinados a la producci6n, ya que la habili-
 taci6n se acompana con el paquete tecnologico requerido. En algunos casos pueden

 15 Esto no significa que los gobiernos estatal y federal no intervengan en diversos asuntos de su
 competencia, a petici6n de alguna de las partes o cuando se trata de cuestiones que pueden afectar la
 situaci6n politica local o nacional. Algunos ejemplos de intervenci6n de estas instancias seran vistos
 cuando se analicen los casos particulares.
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 considerar mas conveniente brindar en forma directa ciertos servicios a los produc-
 tores, o bien pueden preferir contratar el servicio que proporcionan terceras perso-
 nas y hacer un balance de los costos (financieros y de transacci6n) que exigen ambas
 opciones. Otras instancias, como una agrupacion de productores (y los agricultores
 individuales, como de hecho lo hacen cuando utilizan sus propios tractores, equipos
 de riego, etcetera), pueden tambien tener bajo su control los diversos activos desti-
 nados a la produccion y abaratar los costos, siempre y cuando no entren en contradic-
 ci6n con el paquete tecnologico. Sin embargo, pensar en una funci6n economico-
 productiva central no tiene mucho sentido en la medida en que la parte habilitadora
 es la que mas interes tiene en ocuparse eficientemente de este aspecto y cuenta con
 mayores posibilidades que tales agrupaciones para gestionar u otorgar creditos, o
 bien hacer compras en grandes voluimenes e inversiones en gran escala.

 Por ello, la organizaci6n campesina, en la nueva configuraci6n de la cadena pro-
 ductiva, diffcilmente podria asumir un papel productivo de peso aunque sus diri-
 gentes no abandonan la idea de poder hacerlo en un futuro. La siguiente opini6n,
 proveniente de un asesor de la organizacion de productores de Nayarit (ARIC), es
 sumamente ilustrativa:

 Supuestamente la Aric, como Tabamex, iba a proporcionar asistencia tecnica, los insumos
 y todo lo relacionado con la compra y venta de tabaco para los productores, pero por
 cuestiones financieras la habilitaci6n, la asesorfa tecnica y los insumos quedaron en
 poder de las empresas. La Aric qued6 como una gestora de la problematica de la nego-
 ciaci6n, de la cuestion social y todo lo relacionado con los productores de tabaco. Sin
 embargo, la Aric puede avanzar un poco mas porque tiene todo para mezclar fertili-
 zantes, insecticidas, tiene camiones para fletear tabaco y todo eso (Gonzilez, 1995: 30).

 En todo caso, la funci6n principal de las organizaciones, independientemente de
 cuan eficaz y itil pudiera resultar su intervenci6n en el proceso productivo, es repre-
 sentar los intereses del conjunto de los productores frente a las compafiias habili-
 tadoras privadas. Como se vera mas adelante, esto exige una dedicaci6n que podria
 rendir resultados acaso mas importantes que intervenir directamente en el proceso
 productivo.

 Formuladas estas observaciones generales, pasaremos a analizar la situaci6n espe-
 cifica de la Zona Nayarit-Jalisco.

 3. EL MANTENIMIENTO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA: LA ZONA NAYARIT-JALISCO

 Los dos ultimos anos de Tabamex estuvieron marcados por recortes administrativos
 y medidas de saneamiento financiero antes de proceder a la privatizaci6n, asi como
 por toda una serie de problemas y conflictos entre los diversos actores sociales
 participantes en el proceso, desde las companiias cigarreras que cuestionaban el pro-
 yecto gubernamental y presentaban obstaculos para cerrar sus contratos con la para-
 estatal, los productores, una vez que se hizo oficial el anuncio de la desincorpora-
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 cion en octubre de 1989, y los diversos intereses regionales y estatales relacionados
 directa e indirectamente con la producci6n del tabaco. Los dos cambios mas signifi-
 cativos en este lapso consistieron en el establecimiento de cuatro calidades en la
 recepcion del tabaco y una disminuci6n importante de la superficie habilitada.

 El primer cambio consistia en una vieja demanda de las empresas privadas que se
 quejaban de la mala calidad de la materia prima, lo cual se debia al hecho de que
 todo el tabaco, independientemente de su calidad, era valuado igual al haber un
 precio unico, lo cual fomentaba la desatenci6n de los productores de las labores pro-
 ductivas. En consecuencia, se empezo a recibir la materia prima segun cuatro calida-
 des o "grados". La superficie habilitada, por su parte, descendio de un promedio de
 32 000 hectareas que habia conocido durante la decada de los ochenta, a 26 440
 en el ciclo 1988-1989 y a 19 865 en 1989-199016 (vease el cuadro 1). Considerando que
 el promedio de hectareas habilitadas por productor en la segunda mitad de esta
 decada era de 2.0 (ARIC, 1996), la cantidad de productores descendi6 de una cifra
 cercana de 16 000 a alrededor de 13 000 y a 10 000 en estos dos ultimos ciclos de
 desempenio de la paraestatal.

 Sin embargo, en las esferas del gobierno federal, el gobierno estatal, las cupulas
 campesinas y las empresas privadas, persistia un desacuerdo en cuanto a la manera
 de restructurar a la paraestatal. Si en estos niveles no habia claridad acerca del c6mo
 y quien conduciria el proceso, mucho menos la habia entre los productores, quie-
 nes adicionalmente estaban absolutamente desinformados y se atenian a los rumo-
 res que les Ilegaban de diversas fuentes. Ante la falta de iniciativa publica de la orga-
 nizacion oficialmente reconocida por Tabamex, la Union de Productores de Tabaco
 del Estado de Nayarit17 (vease el esquema 2, que se presenta mas adelante), hacia
 finales de 1989 surgieron varias agrupaciones independientes, la mas notable el Frente
 de Defensa Tabaquero (FDT), liderado por un agricultor pr6spero del norte de la
 entidad: el ingenieroJose Ramon L6pez Tirado. El FDT termin6 por aglutinar a una
 cantidad importante de productores inconformes cuya principal reivindicaci6n con-
 sistio en exigir inicialmente una indemnizaci6n en beneficio de aquellos que ha-
 bian quedado sin habilitacion.

 Durante los primeros meses de 1990 hubo protestas frente a las oficinas de la Secre-
 taria de Hacienda y Credito Publico en la Ciudad de Mexico, tomas de instalaciones
 de Tabamex y de oficinas publicas como las de la SARH en Tepic, capital del estado de
 Nayarit, plantones frente al Palacio de Gobierno estatal y manifestaciones diversas
 en los centros urbanos mas importantes de las zonas tabaqueras como Las Varas y
 Santiago Ixcuintla, proceso que culmin6 con el bloqueo, en abril de 1990, de la carretera

 16 El ciclo productivo en el tabaco empieza en octubre y termina en mayo de cada aiio,
 aproximadamente.

 17 En la epoca de Tabamex, las Uniones Estatales que agrupaban a las diversas organizaciones de cada
 estado se hallaban a su vez aflliadas a la Federaci6n Nacional de Productores de Tabaco de la CNC, la cual,
 hacia finales de la decada de los ochenta, cambi6 de nombre a Uni6n Nacional de Productores de
 Tabaco (UNPT).
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1979-1980 

Nayarit:Jalisco 38 375 

Veracruz 6899 

Oaxaca 2753 

Chiapas l 366 

Total Nacional 49 393 

CUADRO 1 

SUPERFICIE DE TABACO COSECHADA POR REGIONES DURANTE 1A DÉCADA DE LOS OCHENTA (TABAMEX) 

(hectáreas) 

1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 

33906 34805 31 657 28 511 26 841 36202 25136 32 826 

4625 4 298 4341 1450 3 297 5000 5254 5 288 

1584 l 628 899 648 580 1 001 1 019 1 033 

1122 1 358 1 560 l 267 2020 3327 3852 4092 

41 237 42089 38 457 31 876 32 738 45530 35 261 43 239 

Nota: en los ciclos 1983-1984, 1984-1985 y 1986-1987 Ia producción bajó de 30 000 hectáreas debido a siniestros agrícolas. 

FUENTE: Saldívar, 1991: 156. 

1988-1989 1989-1990 

26440 19 865 

3 311 529 

o 125 

1 613 l 138 

31 364 21 657 
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 internacional que une Mazatlan con Guadalajara (Castellon, 1992: 44). Ala demanda
 de las indemnizaciones se agreg6 la de pago a los productores de la parte correspon-
 diente al 24% de las acciones de Tabamex que les pertenecian. Esta demanda, que
 no tenia mucho sentido desde el punto de vistajuridico,'8 finalmente fue la que dio
 la salida al conflicto ya que el gobierno federal autorizo una indemnizaci6n para los
 alrededor de 17 000 productores de Nayarit-Jalisco, y considero tanto a los que tenian
 contrato vigente como a los que lo habian tenido en aiios anterioxres.

 El mismo mes de abril se form6, en sustituci6n de la Uni6n de Productores, la
 Asociacion Rural de Interes Colectivo de Productores de Tabaco Constituyente "Gral.
 Esteban Baca Calder6n" (ARIC) afiliada a la CNC, en representaci6n de los productores
 de Nayarit, Jalisco y Sinaloa,'9 con la cual las autoridades de Tabamex empezaron a
 negociar formalmente el traspaso de los activos programados. En realidad se trat6
 de un simple cambio de denominaci6n ya que los integrantes de la Uni6n de Produc-
 tores pasaron a engrosar las filas de la ARIC. El cambio se debi6 a la necesidad de una
 figura asociativa regional con capacidadjuridica para recibir los bienes de Tabamex,
 requisito que la Uni6n de Productores no cumplia al ser una ramificacion de una
 organizacion nacional.

 El gobierno estatal apoy6 decididamente a la ARIC frente a los embates del FDT. El
 primero guardaba una estrecha relacion con la Uni6n de Productores desde la epo-
 ca de Tabamex, una de las organizaciones campesinas mas importantes de la entidad.
 En la etapa previa a la privatizaci6n, el gobernador habia apoyado firmemente la
 propuesta de que la ARIC fungiera como administradora de 1os recursos de la habi-
 litaci6n, cuesti6n que como vimos no procedio por la negativa de las empresas ciga-
 rreras. De haberse concretado dicha propuesta, una organizaci6n del sector social
 de la entidad habria adquirido un poder financiero de primer orden. Al no haber
 procedido tampoco la propuesta de formaci6n del Comite Regulador, el gobierno
 estatal perdio la posibilidad de influir directamente en las relaciones empresas-produc-
 tores, aunque la intervencion que se ejerce por otros tnedios es muy significativa,
 debido a la importancia del cultivo en terminos economicos y desde el punto de
 vista de la estabilidad politica de la entidad.

 3.1. El efecto social de la privatizaci6n

 Los cuatro primeros afios de funcionamiento de la agroindustria despues del retiro
 de Tabamex fueron sumamente dificiles, pero particularmente los dos primeros,
 cuando todavia reinaba el desconcierto por los cambios. En el primer ciclo bajo
 control privado (1990-1991), la superficie habilitada se derrumb6 de 19 865 hecta-
 reas a 14 084 (veanse los cuadros 2 y 3), con 8 655 productores (ARIC, 1996). Esto se

 18 Segin Antonio Bassols, las organizaciones campesinas nunca aportaron el capital que supuestamente
 les correspondia y, por otra parte, la empresa estaba en nimeros rojos, por lo que en todo caso tenian
 que poner dinero de su parte para absorber las perdidas (entrevista 12/III/97).

 19La inclusi6n de Sinaloa se debe a que es un estado limitrofe con Nayarit donde se abrieron zonas
 al cultivo de tabaco, pero en una escala todavia mas reducida que en Jalisco.
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 debi6 a la incertidumbre prevaleciente por los cambios anunciados, lo que determi-
 n6 que muchos agricultores sembraran sus tierras con frijol, cuyo precio tenia ex-
 pectativas positivas. El asunto que mas inquietaba, y que explica la reticencia de los
 productores a firmar contratos con las nuevas empresas habilitadoras privadas (sobre
 todo en la principal zona productora del estado: el municipio de Santiago Ixcuintla),
 era la perspectiva que se anunciaba de construir hornos "particulares" en las parce-
 las de los produGtores en sustituci6n de las grandes plantas de hornos de la regi6n
 (este aspecto sera analizado en el proximo apartado). Tambien habia una actitud de
 rechazo a los descuentos obligatorios asignados a la liga estatal de la CNC, a la ARIC
 y para pagar la deuda contraida por adquirir los bienes de la extinta paraestatal.

 Un motivo adicional de reticencia a firmar era que la cuota de habilitacion y los
 precios acordados por las empresas con la ARIC fueron considerados sumamente
 bajos, cuando el costo de los agroquimicos habia aumentado en forma importante en
 relaci6n con el aflo anterior, lo cual genero dudas en cuanto a la posibilidad de sacar
 provecho del tabaco. Se perfilaba lo que en adelante seria la nueva politica: precios
 con base en referencias internacionales y cuotas de habilitaci6n en funcion estricta
 de los costos de producci6n, lo cual impedia obtener un ingreso adicional por esta via.

 Durante la epoca de Tabamex, la cuota de habilitacion se fijaba por encima de los
 costos de produccion, los cuales supuestamente debian calcularse con base en las
 necesidades tecnico-productivas del cultivo. Esto se hacia con el objeto de facilitar
 la reproducci6n de la unidad econ6mica campesina hasta que llegara el tiempo de la
 liquidaci6n. En realidad se trataba de un anticipo que posteriormente serfa descon-
 tado, el cual de todas formas exigia un gasto de manejo del dinero para la paraestatal
 (Jauregui, 1980: 264). Asimismo, se habia hecho una costumbre desviar parte de la
 habilitaci6n para el consumo de la unidad campesina, mediante la reventa de los
 insumos o la aplicaci6n de menos de los servicios estipulados. Ello era posible en
 buena medida debido a que el recibo del tabaco no tomaba en consideraci6n la cali-
 dad de la materia prima entregada.

 A pesar de los primeros ajustes del ciclo 1990-1991, para el siguiente ciclo los pro-
 ductores volvieron a firmar contratos -30 692 hectareas (cuadro 3) con un total de
 15 072 productores (ARuc, 1996)- porque los resultados del experimento con el
 frijol resultaron negativos y, ademas, en los otros cultivos no se obtenian las presta-
 ciones otorgadas en el tabaco.2? Adicionalmente, las empresas empezaron a ofrecer
 prestamos personales en efectivo, debido a una competencia que se entablo entre
 ellas por ocupar las mejores superficies. El problema que se present6 en medio de
 esta temporada fue el fen6meno natural de "El Nino", que azoto la costa nayarita y
 perjudic6 cerca de la mitad del area sembrada: la superficie cosechada se redujo a
 15 072 hectareas (ARIC, 1996).

 En parte debido a las condiciones climatologicas, pero sobre todo por las medi-
 das de austeridad impuestas, empezo a estallar el problema de las deudas. Los grupos

 20 Es decir, seguro social, seguro agricola y seguro de vida. El seguro social consiste en el servicio
 medico gratuito para el productor y su familia y la pensi6n de retiro o jubilaci6n. La gesti6n de estos
 servicios se realiza a traves de la ARIC.
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Nayarit:Jalisco 
Veracruz 
Oaxaca 
Chiapas 
Tabacos experimentales 
campos libres y picadura* 
Total nacional 

CUADRO 2 

PRODUCCIÓN DE TABACO POR REGIONES DURANTE 1A DÉCADA DE LOS OCHENTA (TABAMEX) 

(toneladas) 

1979-1980 1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 

59 591 53673 59558 43 757 38 784 39102 56443 32896 52979 
10999 4195 7 036 8471 2170 4698 '6425 7896 8 796 
3 970 2 332 3434 2124 912 1 379 2 031 1840 2 265 
1 734 1598 1842 2453 1 942 3298 4285 2007 5105 

451 225 169 27 39 124 498 44 154 
76 745 62022 72 039 56 832 43847 48 601 69 683 44683 69299 

* En la fuente no se especifica el lugar de procedencia de estos tabacos. 
FUENTE: Saldívar, 1991: 156. 

1988-1989 1989-1990 

47039 28458 
4560 394 

o 178 
1 754 1433 

85 o 
53438 30463 



CUADRO 3 

SUPERFICIE SEMBRADA DE TABACO POR REGIONES DESPUÉS DE lA PRIVATIZACIÓN DE TABAMEX 

(hectáreas) 

1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 

Nayarit:Jalisco-Sinaloa 14084 30 692 31 736 26578 19 204 20 544 26350 30 600 

Norte de Veracruz 1249 1549 1679 1143 116 27 212 536 
tabaco para cigarrillos 

Norte de Veracruz - - - - 176 372 476 1200 
tabaco para puros 

Sur de Veracruz * 700 755 852 978 1300 1500 2950 2 912 
tabaco para puros 

Subtotal Veracruz 1949 2 304 2 531 2121 1592 1899 3 638 4648 

Chiapas 1957 1886 1420 1112 666 926 2 423 1994 

Sonora - - - 245 272 268 268 

TOTAL 17 990 34882 35687 30056 21 734 23637 32 679 37 242 

* Cifras aproximadas. 
FUENTE: Elaboración propia. Las cifras de Nayarit:Jalisco-Sinaloa fueron proporcionadas por la ARIC de Productores de Tabaco del estado de Nayarit 
(ARIC, 1996). Las demás cifras provienen de las diversas empresas habilitadoras y productoras de tabaco. 
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 solidarios, integrados por un promedio de 10 personas en poco mas de 20 hectareas,
 que en la epoca de Tabamex solamente servian para coordinar el suministro de la
 habilitacion, readquirieron la funci6n que habian tenido en la epoca de Tersa: los
 campesinos que tuvieron un saldo positivo dentro del grupo empezaron a sacrificar
 sus escasas ganancias para pagar el deficit de sus companeros. A pesar de que el
 seguro agricola asumio la mayor parte de las perdidas en el terreno productivo oca-
 sionadas por "El Ninio", no fue asi con las erogaciones de las prestaciones y los pres-
 tamos personales adelantados por las empresas que no estaban cubiertos. Empez6 a
 multiplicarse de manera nunca antes vista la cantidad de productores que trabajan
 con deficit, es decir que obtienen una produccion cuyo valor es inferior al monto
 original de la habilitacion. Asi, el significado del tabaco empez6 a cambiar: de ser un
 muy buen cultivo con afnos regulares paso a ser el menos malo de todos, del que se
 mantienen por lo menos algunas hectareas por el escaso pero seguro financiamiento
 que significa (particularmente para los que se autopagan los salarios) y porque in-
 cluye la prestaci6n del seguro social.

 El otro gran motivo de descontento de los productores a raiz de la privatizacion
 esta motivado por el recibo del tabaco. Como vimos, en la epoca final de Tabamex
 se habia modificado el sistema para instituir cuatro categorias o calidades de tabaco
 diferentes, las que aumentaron a siete para el ciclo 1993-1994 y a 12 para 1994-1995
 en todas las variedades, excepto el tabaco Virginia Hornos, para el que se establecie-
 ron 20.21 Los precios entre la categoria mas alta y la mas baja varian considerable-
 mente. Esto representa un gran cambio, ya que obliga a los productores a ser mucho
 mas eficientes y cuidadosos en la aplicaci6n del paquete tecnol6gico, lo cual cierra
 cada vez mas las posibilidades de obtener pequenas ventajas de la habilitacion. Des-
 de el punto de vista de la ARIC, significa uno de sus mayores problemas: c6mo dicta-
 minar sobre la calidad de la produccion en caso de inconformidad de las partes.

 Hasta el ciclo 1993-1994, la clasificaci6n corri6 a cargo de la empresa habilitadora
 con la vigilancia de representantes de la ARIC; pero se generaron muchas quejas
 acerca del desempefo de los uiltimos, a quienes los productores acusaban de actuar
 como "empleados de las empresas". En un determinado momento se penso en el
 arbitraje de la SARH, pero no procedi6 porque esta dependencia no tiene el personal
 especializado para ello. Por uiltimo, a partir de 1994-1995 se agrego un nuevo recur-
 so consistente en acudir ante funcionarios de mas alto rango de las empresas y de la
 ARIC, quienes emiten un dictamen definitivo si persiste el desacuerdo. En diciembre
 de 1996, cuando se realizL la fase final del trabajo de campo en dicha region, tal era
 el sistema vigente. Aunque habia disminuido la cantidad de quejas respecto de anos
 anteriores ya que los productores poco a poco se estaban acostumbrando al nuevo
 sistema y los precios se habian elevado un tanto con motivo de la devaluaci6n de la
 moneda mexicana, persitia la duda de como encontrar una f6rmula mas objetiva.

 21 En algunos otros paises se dispone aun de mas gradaciones de calidades, segin las caracteristicas
 agron6micas de cada regi6n, la variedad del tabaco y el sistema de comercializaci6n vigente.
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 Estos son, a grandes rasgos, los principales problemas que han surgido con la
 reorganizaci6n de la agroindustria y que afectan a todos los productores. Los tabaca-
 leros nayaritas se distingufan por ser bastante pr6speros en comparaci6n con la ma-
 yoria de los pequefios productores del sector social. Sin que se pudiera dejar de
 considerarlos campesinos, puesto que con excepcion de una pequefia minoria no
 llegaban a la situacion de pequenos empresarios, el hecho es que el solo ingreso del
 tabaco derivado de una dedicaci6n a la parcela durante un ciclo de entre seis y siete
 meses podia asegurar la reproducci6n de la unidad econ6mica familiar todo el afio.
 Ademas de niveles de bienestar social mas elevados, los predios de los productores
 de esta zona estaban considerablemente mas mecanizados que en otras regiones
 tabacaleras (Giarracca, 1983: 216-223). Despu6s de la privatizacion de Tabamex, han
 conocido un significativo deterioro de sus niveles de ingresos y prestaciones y se ha
 reforzado el caracter campesino de las unidades productivas en el sentido de que
 emplean una mayor proporcion de mano de obra familiar y cada vez menosjorna-
 leros agricolas asalariados en las labores agricolas.

 A continuacion analizaremos el papel de la ARIC en la reorganizaci6n del sistema
 de curado del tabaco para hornos, variedad en la cual se estan experimentando los
 procesos de modernizacion mas significativos, aunque ello no abarca mas que 15%
 de la superficie total de tabaco del estado (ARIC, 1996).

 3.2. La ARIC, la descentralizaci6n de las plantas de hornos y
 los proyectos de modernizacion de Tadesa y La Moderna

 En la epoca de Tabamex, los productores solian entregar el tabaco de la variedad
 "Virginia Hornos" recien cosechado para que Tabamex se hiciera cargo de su cura-
 do en las siete grandes plantas, ubicadas en su mayor parte en el municipio de San-
 tiago Ixcuintla, las cuales contabilizaban alrededor de 800 hornos. El acuerdo al que
 llegaron la ARIC, el gobierno federal y las dos empresas que consumen este tipo de
 tabaco, Cigatam y La Moderna, fue que la ARIC se harfa cargo de la administraci6n
 temporal de dichas plantas,22 e iba a cobrar por tonelada de tabaco curado, mientras
 las empresas construfan horos particulares en las parcelas para sustituir la produc-
 cion de las plantas de hornos. Es decir, optaron por el sistema descentralizado de
 instalar los hornos en las parcelas de los productores, prevaleciente en la mayor
 parte de los paises productores de tabaco, con el objeto de evitar la intermediaci6n
 sindical y los diversos problemas laborales que ello plantea.23 De esta manera, en
 una escala mas reducida, los productores se convirtieron en los patrones de los ope-
 radores de tales hornos, con las obligaciones legales que se derivan de ello. El tener

 22 En el proyecto gubernamental inicial se contemplaba traspasar dichas plantas de hornos a la
 organizaci6n de productores bajo el supuesto de que esta se haria cargo de ellas permanentemente. La
 ARIC finalmente no las adquiri6, pues s6lo serian empleadas de manera transitoria.

 23 El sindicato que detentaba la titularidad del contrato colectivo con Tabamex era el Sindicato de
 Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Cigarrera, del Tabaco, Similares y Conexos de la Reptblica
 Mexicana, de la Confederaci6n de Trabajadores de Mexico (CTM). Dicho sindicato alcanz6 altos niveles
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 que curar el tabaco ellos mismos no era para nada de su agrado, pero las empresas
 ofrecian pocos contratos de otras variedades y disminuyeron considerablemente mas
 sus precios y las cuotas de habilitaci6n para presionarlos a producir bajo esta nueva
 modalidad.

 Aunque ambas empresas coincidieron con tal descentralizaci6n, plantearon dos
 proyectos muy diferentes de reorganizaci6n del proceso productivo. El de Tadesa-
 Cigatam requiere de montos de inversi6n mucho menos elevados que los que exige
 el de La Moderna. Tadesa impulso desde 1991 la construccion de hornos particulares,
 de tipo tradicional,24 con un esquema financiero consistente en descontar de la li-
 quidacion el capital invertido al finalizar el ciclo, de manera escalonada, en un pe-
 riodo de 10 ainos. Este cambio no transforma mayormente la fase agricola antes
 descrita: se sigue sustentando en grupos solidarios de un promedio de 20 hectareas
 cada uno, cuya produccion debe estar programada de antemano para abastecer
 progresivamente los hornos. Asimismo, seguin nos coment6 un ingeniero de Tadesa
 entrevistado en diciembre de 1996, dicha empresa tiene el proyecto de descentrali-
 zar tambien los planteros25 de las parcelas, para que cada productor se autoabastezca
 de las plantas que requiere, tal como se hace en muchos paises.26

 En contraste con el modelo "brasilefio"27 de Tadesa, donde la empresa habilitadora
 pretende desentenderse lo mas posible de la produccion cotidiana y unicamente
 aportar el financiamiento, La Moderna -aunque tard6 dos ainos mas en poner en
 marcha su proyecto-, adopt6 uno basado en la experiencia norteamericana (Esta-
 dos Unidos y Canada) de empresa integrada del todo en "modulos agroindustriales",
 que la obligan a participar activamente en la organizaci6n de la producci6n. En este
 caso, se trata de formar asociaciones para compactar en promedio 60 hectareas,
 donde la empresa aporta el capital y la tecnologia, y los campesinos, la tierra y la
 mano de obra. Tales m6dulos requieren cuantiosas inversiones en maquinaria, equi-
 po y hornos modernos28 con tecnologia de punta importados de Cariada, y su abaste-
 cimiento de plantas proviene de invemaderos ubicados en Nayarit y Chiapas. En las

 de prestaciones para los trabajadores. Al liquidarse Tabamex, aquel se mantuvo, pero con la diferencia
 de que acept6 trabajar en las plantas de hornos con las condiciones minimas establecidas por la Ley
 Federal del Trabajo.

 24 Se trata de hornos muy similares a los que habia en las plantas de Tabamex, es decir construcciones
 de ladrillo que funcionan con gas, de los que se requieren cuatro aproximadamente por cada 20 hectareas
 sembradas.

 25 Los planteros son superficies que oscilan entre cinco y 10 hectareas, donde se producen las plantas
 o plantulas. Su proceso productivo ha estado siempre bajo responsabilidad de las empresas habilitadoras.
 Con cinco hectareas de planteros se obtienen plantas suficientes para sembrar alrededor de 400 hectireas
 de tabaco.

 26 Entrevista con el ingeniero Engelberto Sanchez L6pez, realizada en agosto de 1994.
 27 En Brasil prevalece este modelo con la diferencia de que se trata de grupos familiares, mientras

 que en Mexico la composici6n de los grupos es sumamente heterogenea.
 28 Cada uno de estos hornos sirve para seis hectareas plantadas, emplea menos mano de obra y

 combustible que los tradicionales, ofrece un curado de mejor calidad y es transportable.
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 otras variedades, La Moderna ha mantenido los invernaderos tradicionales que exi-
 gen un control centralizado por parte de la empresa de su proceso productivo.

 Esta modalidad de asociaci6n inversionistas-campesinos o "asociaciones en partici-
 pacion" inicialmente se habia disenado para un periodo de 10 afios, a cuyo termino
 los campesinos asumirfan la propiedad de la infraestructura; pero a raiz de la deva-
 luaci6n de diciembre de 1994, el plazo se alargo entre tres y seis afnos mas, segun la
 fecha de inicio de cada m6dulo. Durante este periodo, la empresa (mediante
 un administrador pagado de tiempo completo que generalmente tambien es socio,
 en coordinaci6n con un supervisor de la empresa) planifica y distribuye las tareas que
 han de realizarse cada dia, para lo cual emplea ya sea a los campesinos asociados
 que tienen preferencia para ser contratados o a otrosjornaleros externos. Hay m6du-
 los donde los socios son muy pocos (uno de ellos es de 100 hectareas, con dos pequefios
 propietarios como socios), pero en su mayoria se componen por una buena canti-
 dad de ejidatarios que aportan entre dos y tres hectareas cada uno. En el primer
 caso, funcionan con base en la contrataci6n de mano de obra extera; mientras que,
 en el segundo, los propios socios son los asalariados. Los ultimos tienen derecho a
 expresar sus opiniones en asambleas mensuales que se organizan con la participa-
 cion del supervisor.29

 De acuerdo con la informaci6n recabada en el trabajo de campo, por el momento
 el proyecto de La Moderna estaria resultando mas exitoso que el de Tadesa, empresa
 que, frente a los bajos niveles de las liquidaciones, aplic6 desde el ciclo 1993-1994 un
 sistema de compensaci6n o "credito al curado" para ayudar a sus propietarios, dado
 que se registro una serie de abandonos de sus hornos por parte de productores incon-
 formes. La Moderna no ha conocido problemas tan agudos y su proyecto se amplia
 anio con aflo: en el ciclo 1993-1994 habia siete m6dulos en operaci6n que conjuntaban
 475 hectareas; para el ciclo 1995-1996 ya eran 17 con alrededor de 1 168 hectareas. En
 total, ambas empresas sumaron 2 812 hectareas de tabacos de hornos en el ultimo
 ciclo mencionado, lo cual todavia esta lejos de las alrededor de 7 202 y 7 453 hecta-
 reas de este tipo de tabaco que se habilitaron durante las dos temporadas finales de
 operaci6n de las plantas de hornos, es decir 1992-1993 y 1993-1994 (ARIC, 1996). Esto
 evidencia la dificultad de avanzar a marchas demasiado forzadas con la descentrali-

 zaci6n de las plantas y la formaci6n de m6dulos.3
 En cuanto a la ARIC, tuvo el desafortunado papel de encargarse del curado del

 tabaco de las empresas hasta la temporada 1993-1994, y se ocup6 de la relaci6n con
 el sindicato y de la liquidaci6n de los alrededor de 3 000 trabajadores eventuales que
 quedaban en enero de 1995 (LaJornada, 15/1/95). Esto genero un profundo males-

 29 Como se puede ver en el cuadro 3, en afios recientes se ha comenzado a sembrar tabaco en el
 estado de Sonora. Se trata de m6dulos agroindustriales en asociaci6n con La Moderna. Las 268 hectireas
 pertenecen a cuatro pequefios propietarios, lo cual da un promedio de 67 hectireas cada uno. En este
 caso toda la mano de obra que se emplea es externa.

 30 Para mayor detalle acerca de los m6dulos y en general sobre los aspectos concretos de la
 restructuraci6n productiva en el tabaco, vease Mackinlay, 1997.
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 tar en el municipio de Santiago Ixcuintla, que se expres6 en la toma de las instala-
 ciones de hornos y otras manifestaciones publicas que contribuirian a alimentar el
 descontento generalizado que estallaria medio anio despues.

 3.3. El resurgimiento del Frente de Defensa Tabacalero a mediados de 1995

 Haciendo un balance general del panorama economico desde la privatizaci6n, po-
 demos decir que las dos primeras temporadas resultaron muy dificiles (ciclos 1990-
 1991 y 1991-1992), y durante las dos siguientes (ciclos 1992-1993 y 1993-1994) la
 situaci6n, aunque no empeor6, no mejoro lo necesario. Las cuotas de habilitaci6n
 no solo no eran generosas como antes, sino que muchos productores se quejaban
 de que francamente no alcanzaban y tenian que poner de su propio bolsillo para
 sacar adelante la producci6n. Aunque se trata de algo muy dificil de evaluar pues las
 empresas aseguran que dichas cuotas si son suficientes para lo que estrictamente
 requiere el proceso productivo, pero no asi cuando los recursos se utilizan para otros
 fines (como el consumo de la unidad familiar), el hecho es que para los tabacaleros
 asegurar sus ingresos cotidianos se volvi6 algo cada vez mas dificil de lograr.31

 Ademas, las deudas de los productores crecieron a un nivel nunca antes visto y,
 como las empresas las distribuyeron en varios afnos para aligerar su monto (aunque
 su ritmo de crecimiento baj6 en el segundo subperiodo considerado), en diciembre
 de 1996 todavia representaban un problema no resuelto. La situacion de la liquida-
 cion al finalizar cada temporada tampoco fue algo halagador. En la medida de lo
 posible, las empresas procuraban que algo de dinero quedara, por lo que si habia
 deudas de otros compaiieros de grupo por descontar, parte de ellas se prorrogaba
 para el futuro. Aunado a esto, para la temporada 1994-1995 la superficie sembrada
 disminuyo en mas de 7 000 hectAreas respecto de la anterior, al bajar de 26 578 a
 19 204 hectAreas (vease el cuadro 3), lo que se debi6 a la pesima situacion que presen-
 taba el panorama nacional tabacalero, agravada por la sobrevaluacion del peso que
 hacia del tabaco mexicano un producto muy poco competitivo en el exterior.

 La devaluacion de la moneda en diciembre de 1994 mejor6 las perspectivas de la
 actividad. Ese afio las deudas no fueron tan apremiantes y las liquidaciones fueron
 mas elevadas, aunque el beneficio principal lo obtuvieron las empresas privadas,
 sobre todo las exportadoras que habian pactado el precio con la ARIC en septiembre
 de 1994 (tres meses antes de la devaluacion) y pudieron vender la materia prima
 con un tipo de cambio sumamente favorable. Esto motivo el descontento de mu-
 chos productores que percibieron su liquidaci6n en los meses de mayo yjunio de
 1995, quienes en contacto con un importante grupo de barzonistas32 que se habia

 31 Aunque puede haber desviaciones de la habilitaci6n, ya que es sumamente dificil mantener un
 control muy estricto (los supervisores de todas las empresas tienen un promedio de 200 hectareas bajo
 su responsabilidad), esto puede ir en detrimento de la calidad del producto y se refleja en la entrega del
 producto al finalizar la temporada.

 32 Los "barzonistas" son los integrantes del movimiento de deudores de la banca denominado "El
 Barz6n", formado por pequefios y medianos productores de los sectores social y privado. Este movimiento
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 formado en la ciudad de Santiago Ixcuintla y nuevamente relacionados con el inge-
 niero Ram6n Lopez Tirado, reorganizaron el Frente de Defensa Tabacalero (FDT)
 que habia protagonizado las luchas de 1989-1990.

 El ingeniero Lopez Tirado habia estado relativamente alejado de la entidad entre
 1991 y 1994 pues se habia desempefiado como diputado federal por el Partido de la
 Revoluci6n Democratica (PRD). Regres6 como candidato a gobernador por el Parti-
 do del Trabajo (PT) en 1994 y desde entonces habia residido en la entidad. El reno-
 vado FDT rapidamente levant6 una movilizaci6n muy importante en las demas
 zonas productoras, que culmin6 -durante el mes de agosto de 1995-, con la toma
 de las oficinas de la ARIC en Tepic, manifestaciones en el centro de la ciudad y plan-
 tones frente al palacio de gobierno y la amenaza de ocupar las instalaciones de las
 empresas habilitadoras, en demanda de una compensaci6n o actualizaci6n del pre-
 cio con motivo de las "ganancias extraordinarias" que estas habian obtenido gracias
 a la devaluacion. El gobierno de la entidad respondi6 inmediatamente con el encar-
 celamiento de L6pez Tirado con el pretexto de una orden de aprehension que ha-
 bia en su contra que no tenia nada que ver con el asunto del tabaco y una campania
 de desprestigio a la cual no fueron ajenos tanto el PRD como el PT, partidos con los que
 el ingeniero se habia enemistado en ese entonces. Frente a la cerrazon de las autori-
 dades y las empresas, el movimiento se disolvi6, decepcionado (seguin platicas soste-
 nidas con varios productores), por los supuestos "arreglos" a los que habia llegado
 L6pez Tirado para retirarse de la politica.

 Si algun efecto tuvo el movimiento de 1995 fue presionar para que los precios del
 tabaco -congelados entre 1990 y 1995, que de todas maneras tenian que subir como
 efecto de la devaluaci6n- se incrementaran probablemente mas de lo que lo hu-
 bieran hecho sin la movilizaci6n. El porcentaje de aumento de los precios pagados
 al productor se situ6 en 30% en 1995-1996 y 27% en 1996-1997 (ARIC, 1996). La
 superficie sembrada no registr6 la misma intensidad al alza en el primero de estos
 ciclos ya que la situacion del mercado internacional no habia cambiado en ese en-
 tonces, pero si en el segundo, debido a una serie de fenomenos naturales que afec-
 taron a Brasil y a los Estados Unidos y determinaron un auge importante en la de-
 manda internacional de tabaco (vease el cuadro 3).

 3.4. El papel de la ARIC en la nueva agroindustria del tqbaco

 La ARIC resisti6 los embates del FDT porque el gobierno estatal y las empresas priva-
 das le mantuvieron su apoyo, pero no goza -tal como lo pudimos comprobar en el
 trabajo de campo- de casi ninguna popularidad entre los productores por haber
 contribuido a reorganizar la agroindustria en la nueva etapa de gesti6n privada.
 Para el gobierno estatal resulta de suma importancia una organizaci6n uinica y politica-
 mente alineada que facilita el control politico de los tabaqueros. Por ello, tiene una

 hizo su aparici6n en el transcurso de 1993 y desde entonces se ha extendido a todo el pais, incluyendo
 a las ciudades.
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 gran influencia sobre el Consejo de Administracion de la ARIC, cuyo presidente es el
 dirigente de la organizaci6n; tambien tiene un contacto muy estrecho con las com-
 pafifas privadas. Hay un contubernio entre la ARIC, el gobierno estatal y las empresas
 privadas ya que en muchas cuestiones que atafien a la actividad actuan de manera
 unificada para prevenir cambios que podrian finalmente modificar el estado de cosas
 prevaleciente.35

 Sin embargo, a pesar de ello, esto no significa que la ARIC sea una agrupaci6n
 absolutamente incondicional que acepte todo lo que se le imponga, ni que no tenga
 ninguna vida interna. Como la mayor parte de las organizaciones cenecistas, no se
 destaca por sus practicas democraticas o por la transparencia en cuanto al manejo
 de los recursos, pero ha llevado a cabo las elecciones internas con relativa regularidad34
 y la negociaci6n anual del contrato colectivo se hace con la presencia (fuera del
 recinto de la negociaci6n) de delegados de todas las regiones del estado que discu-
 ten (y por lo general terminan aprobando) las propuestas emanadas del Consejo de
 Administraci6n. La ARIC tampoco carece de proyecto, el cual consiste en dos plan-
 teamientos principales. En primer lugar, debido a que sus dirigentes vienen de la
 epoca de la restructuracion de Tabamex cuando se pensaba en la funcion de habi-
 litar la producci6n, estos mantienen la idea de poder actuar como una organizacion
 economica que influya en el proceso productivo a favor de sus agremiados. En se-
 gundo lugar, partiendo del punto de vista de que las decadas de paternalismo estatal
 y corrupci6n promovieron una actitud totalmente opuesta a una mentalidad empre-
 sarial (lo que se refleja, por ejemplo, en el asunto de los desvios de la habilitaci6n),
 plantean la necesidad de promover la capacitaci6n productiva y una "nueva cultura"
 entre los productores mas acorde con las actuales exigencias de eficiencia y pro-
 ductividad.35

 No se ha avanzado mayormente en la concrecion de ninguno de estos dos proyec-
 tos. Sin embargo, la ARIC esta afiliada a la Asociacion Internacional de Productores
 de Tabaco con sede en Londres que tiene vinculos en 104 paises del mundo, lo que
 le permite mantenerse informada de los precios y condiciones internacionales del
 cultivo. En el tiempo que ha transcurrido desde la privatizaci6n, ha obtenido ciertas
 concesiones relacionadas con los seguros de vida y agricola, se ha esforzado por mejorar
 los criterios de clasificaci6n del tabaco, ha desarrollado -sin muchos recursos- un
 programa de asistencia tecnica independiente del que realizan las empresas priva-

 33 El gobierno estatal de Nayarit, basti6n de la Confederaci6n de Trabajadores de Mexico (crM)
 desde principios de los ochenta, estA dominado por vertientes conservadoras del sistema politico mexicano
 que actuan en forma autoritaria para preservar los privilegios y las canonjias de los diversos grupos que
 se reparten el poder dentro del estado.

 34 La ultima renovaci6n del Consejo de Administraci6n correspondia hacerse en abril de 1996 pero
 fue aplazada para el 9 de septiembre del mismo afio a petici6n del gobernador, debido a que coincidia
 con las elecciones locales. En la sucesion del liderazgo de la ARIC tuvo mucha influencia el gobierno
 estatal.

 35 Entrevista con el licenciadoJose Santos Navarro, presidente del Consejo de Administracion de la
 ARIC hasta septiembre de 1996, realizada en la Ciudad de Mexico en el mes de agosto de 1994.
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 das con el objeto de asesorar a los productores en el terreno productivo, se ha opuesto
 a un aumento todavia mayor de la cantidad de calidades en el recibo para la tempo-
 rada 1996-1997 e interviene en todas las cuestiones importantes que atafien a la
 producci6n del tabaco, ademas de ocuparse de la gestoria de los servicios de seguri-
 dad social y demas prestaciones.

 La ARIC de Productores de Tabaco de Nayarit se encuentra en un proceso de
 aprendizaje ya que sus dirigentes tienen poca experiencia en este tipo de negocia-
 ciones. Se podra decir que no es mucho lo logrado y que es lo minimo para no gene-
 rar un distanciamiento mayor con sus bases; pero no debe soslayarse que no se trata
 de una organizaci6n patronal, sino que tiene caracteristicas de un "aparato de Estado"
 vinculado mas cercanamente al gobierno estatal que al federal, aunque este ultimo
 tambien interviene mediante la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo
 Rural (Sagar, antes SARH).

 Desde el punto de vista de las empresas privadas, una organizaci6n uinica en repre-
 sentaci6n del conjunto de los productores tiene ventajas y desventajas. Por un lado,
 6stas gozan de un grado considerablemente menor de libertad de acci6n que si nego-
 ciaran con campesinos de manera individual o en pequeiios grupos y tienen que
 hacer una buena cantidad de concesiones para mantener una saludable relaci6n
 con la organizacion, ademas de realizar no pocos favores a dirigentes y personalida-
 des politicas regionales.36 Asimismo, corren el riesgo de enfrentarse a las presiones
 que pudiera ejercer, llegado el caso, un gremio mas reivindicativo y combativo. Por el
 otro, una organizaci6n con tales caracteristicas presenta una serie de ventajas, pues
 si se consideran los muchos productores, disminuye los costos de transaccion en nu-
 merosas cuestiones relacionadas con la negociaci6n de los precios del tabaco y las
 cuotas de habilitaci6n, las prestaciones sociales y los derechos de los habilitados, la
 transferencia de tecnologia y la aplicaci6n de diversas medidas relacionadas con el
 proceso productivo y, en general, todo lo concerniente a las relaciones entre las
 empresas y los productores. De no haber una organizaci6n unica, se podria generar
 una serie de dificultades y problemas de diversa indole que probablemente compli-
 caria el accionar de la actividad en su conjunto.

 No obstante estas consideraciones, no se puede descartar que las empresas, si se
 hace un balance de los aspectos positivos y los negativos, hubiesen preferido no
 tener un interlocutor unico en un caso como el de Nayarit. Sin embargo, esto segu-
 ramente habria sido objetado por los gobiernos federal y estatal dada la importancia
 econ6mica, politica y social de la actividad en dicho estado. Ahora bien, si se trata de
 otras regiones donde la actividad no guarda la misma posicion estrategica, las em-
 presas en determinados casos han preferido deshacerse de un interlocutor unico, ya
 que pueden imponer mejor sus condiciones sin que ello genere mayores problemas
 organizativos y dificultades desde el punto de vista social, ya sea para retirarse o per-

 36 El anterior lider de la ARIC que dej6 su puesto a mediados de 1996 y un importante dirigente
 estatal de la CNPR estin asociados con La Moderna, cada uno con su respectivo modulo agroindustrial.
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 manecer con un reducido nivel de actividad si las situaciones prevalecientes no le con-
 vienen (Veracruz Norte) o mantenerse, pero estableciendo condiciones mas venta-
 josas sin la intermediaci6n de una sola organizacion (Chiapas). Estos casos seran vistos
 a continuaci6n al considerarse, a modo comparativo, la situacion de la Zona Golfo.

 4. PERSPECTIVAS COMPARADAS SOBRE LA RESTRUCTURACION DE TABAMEX Y EL

 PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN LA ZONA GOLFO

 La Zona Golfo (Veracruz, Oaxaca y Chiapas) siempre present6 durante la epoca de
 Tabamex una desproporcionada cantidad de productores en relaci6n con su escala
 de producci6n. En la temporada 1985-1986, los productores de esta zona (que re-
 presentaban 37% del total), tan solo aportaban 18% de la producci6n nacional
 (Tabamex, 1989:107 y 12). El norte de Veracruz (Alamo, Plat6n Sanchez y Papantla),
 la regi6n de C6rdoba en el centro de ese estado, las regiones de Tuxtepec y Zimatlain
 en Oaxaca y la de Zimojovel, Chiapas, producian tabacos oscuros que resultaba cada
 vez mas dificil colocar en los mercados nacional e internacional. Parte de los exce-

 dentes que Tabamex obtenia se destinaban a subsidiar estas regiones caracterizadas,
 en terminos generales, por una gran cantidad de productores de subsistencia, con
 superficies de tabaco mas reducidas y niveles de vida considerablemente mas bajos
 que en Nayarit, aunque tambien habia diferencias notorias entre estas regiones y su
 interior.37 Las que tenian mejores perspectivas comerciales -sin estar al mismo ni-
 vel que la Zona Nayarit-Jalisco- eran la tradicional zona purera de San Andres Tuxtla
 en el sur de Veracruz y la de la costa de Chiapas (Soconusco), donde Tabamex habia
 introducido algunas variedades de tabacos rubios con el objeto de diversificar sus
 fuentes de abastecimiento.

 Durante la decada de los ochenta, Tabamex llev6 a cabo programas de reducci6n
 de aireas habilitadas en la Zona Golfo, sobre todo en los estados de Veracruz y Oaxaca.
 La superficie sembrada solamente tuvo una tendencia ascendente en el estado de
 Chiapas (vease el cuadro 1). Como parte de la primera restructuraci6n preparatoria
 de la privatizacion, a mediados de 1989 se suspendi6 totalmente la habilitaci6n en
 Oaxaca. Asi, cuando se privatizo la actividad quedaron con superficies de tabaco
 -ademas de Nayarit- solo la costa de Chiapas y el norte y sur de Veracruz. A conti-
 nuaci6n vamos a analizar estos tres casos, comenzando por el primero, el cual guarda
 mas similitudes con la Zona Nayarit-Jalisco.

 4. 1. El rompimiento de la negociacion colectiva: la costa de Chiapas

 En la costa de Chiapas, como vimos, se dan las variedades de tabaco rubio para ciga-
 rrillos, aunque las condiciones climaticas (mayor humedad) no son las optimas, como
 en Nayarit. Ademas de tener potencial productivo, es considerada una zona de reserva

 37 Para un analisis por regiones durante la epoca de Tabamex, vease Giarracca, 1983.
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 para las dos grandes compafilas cigarreras (las dos compaiias exportadoras no ope-
 ran en este estado); tambien es una zona de experimentacion para La Moderna.38

 Las instalaciones de Tabamex (unidad administrativa y bodega) estaban ubicadas
 en la ciudad de Huixtla. Estas -junto con diverso equipo de transporte y una buena
 cantidad de equipos de riego- fueron traspasadas a la Sociedad de Solidaridad
 Social (Sss) de Productores de Tabaco del Estado de Chiapas, afiliada a la CNC y que
 provenia de la Uni6n Estatal de Productores de Tabaco (vease el esquema 2). Al igual
 que las demas organizaciones que recibieron activos de Tabamex, la sss fue expresa-
 mente creada para tal efecto.

 Esta organizaci6n tuvo durante los dos primeros anos despues de la privatizaci6n
 un papel similar al de la ARIC de Nayarit: la contrataci6n de los creditos y las relacio-
 nes con los productores se canalizaban por su conducto. Sin embargo, habia muchas
 quejas de los tabacaleros chiapanecos motivadas sobre todo por la desigualdad en
 las condiciones contractuales respecto de Nayarit, precios entre 15 y 20% menores
 para los mismos tabacos (las empresas y, anteriormente, Tabamex, argumentan que
 esto se debe al costo del transporte a las plantas desvenadoras de Nayarit); cuotas de
 habilitaci6n mas bajas debido a costos regionales supuestamente menores; seguro
 social sin incluir el seguro de vida ni el seguro agricola, etcetera.

 En 1992, la sss emprendi6, segun su entonces dirigente Jorge L6pez Vilchis, "una
 luchS con el apoyo de la CNC [...] lograndose por primera vez en toda la historia que
 se cultiva en Chiapas que el precio fuera el mismo que el de Nayarit"; ello desat6 una
 campaia de parte de La Moderna, la cual instig6 a los productores a no pagar las
 cuotas y a renunciar a la sss, con la promesa de que la empresa les daria todo lo que
 necesitaran. Esto "sin importar los compromisos econ6micos de los productores con
 el gobierno federal" y el de las empresas mismas que, a su vez, se habian comprome-
 tido a retener las cuotas para pagar los bienes recibidos de Tabamex,39 por lo que la
 sss qued6 "descapitalizada y en quiebra". En su intervenci6n en la reuni6n del
 Consejo de la Union Nacional de Productores de Tabaco (UNTP) de la CNC en agosto
 de 1993, L6pez Vilchis tambien fustig6 a los dirigentes de la ARIC de Nayarit por su
 "falta de atencion" de no avisar cuando se lleva a cabo la negociaci6n de los precios
 e hizo un llamado a que se realice una sola negociaci6n a nivel nacional "con el
 apoyo de la CNC, la UNPT y la ARIC" (UNPT, 1993: 4).

 38 Cerca de Tapachula se ha instaladq uno de los centros de investigaci6n agrobiotecnol6gica mas
 importantes del mundo, el Centro Internacional de Investigacion y Capacitaci6n Agropecuaria, A. C.
 (CIICA), propiedad del grupo Pulsar (Empresas La Moderna), donde se experimenta con semillas me-
 joradas, productos frescos de exportaci6n, arboles frutales y productos tropicales, plantulas de hortalizas
 y tabaco producidas en invernaderos. Este grupo ha realizado importantes inversiones en el sector agro-
 pecuario de Chiapas y en todo el pais, particularmente en el mercado de las semillas, el comercio de ma-
 quinaria, equipo y agroquimicos, la produccion dejitomate para la exportaci6n y plantaciones de eucaliptos,
 entre otras.

 39 El compromiso al que alude L6pez Vilchis (adquirido con los funcionarios responsablfk de la
 liquidacion de Tabamex) fue verbal, pues nunca se firm6 ningun documento donde las empresas se
 comprometieran legalmente con la sss. Igual sucedi6 en las demas regiones. Los unicos documentos
 firmados son los que certifican el traspaso y la venta de los activos de Tabamex.
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 A raiz de la movilizacion por los precios y debido a otros problemas de negocia-
 ci6n entre las partes, que se venian agudizando, La Moderna rompi6 relaciones con
 la sss a partir del ciclo 1993-1994 y decidi6 tratar directamente con los productores
 en ejidos y municipios un poco mas alejados de la zona de Huixtla. De ser la
 interlocutora de cerca de 890 productores para la habilitaci6n de 1 957 hectareas en
 la temporada 1990-1991 (cuadro 3), la sss paso a representar a no mas de 70 produc-
 tores en 152 hectareas contratadas con Tadesa en el ciclo agricola que sigui6 al
 retiro de La Moderna.40 La organizaci6n se mantiene con los pocos recursos de las
 cuotas gremiales, calculadas con base en una determinada suma por hectarea habi-
 litada, y de la renta de algunos equipos de riego que recibi6 de Tabamex.

 En los dos siguientes ciclos posteriores al rompimiento con la sss, la superficie
 sembrada por La Moderna baj6 sensiblemente. Esta empresa procedio a producir ya
 no mediante contratos de habilitacion, sino sobre todo mediante la renta directa de
 tierras, a modo de experimentaci6n de los m6dulos que llevaria a cabo mas adelan-
 te. La Moderna decidi6 trabajar basicamente con propietarios privados medianos y
 grandes que disponen de superficies mayores, aunque tambien con algunos ejidatarios
 si estos cumplian dicho requisito. Las 720 hectareas que sembro en la temporada
 1995-1996 correspondieron a 19 productores, es decir un promedio de 38 hectareas
 por productor, lo cual contrasta significativamente con el promedio de 2.2 de la
 epoca de la sss.

 A partir del afo 1996 -ya en el contexto del incremento de los precios internacio-
 nales- La Moderna lanz6 un nuevo programa a traves del esquema de las asociaciones
 en participaci6n, mediante el cual se pas6 de 13 m6dulos con 720 hectareas en el ciclo
 1995-1996 a 24 m6dulos con 1 914 hectareas en 1996-1997, con la idea de seguir
 creciendo hasta llegar a 2 400 hectireas en 1997-1998.41 Las asociaciones en el tabaco
 para hornos son similares en terminos de infraestructura a las de Nayarit, aunque las
 que corresponden a los tabacos de la variedad Burley y que por lo tanto no requie-
 ren de hornos para el curado (inexistentes en Nayarit) son renovables cada ano. En
 esta nueva etapa de expansi6n no se da preferencia a productores medianos y gran-
 des, sino que se seleccionan tierras susceptibles de ser compactadas (60 hectareas en
 promedio) y se entra en tratativas con sus ocupantes, muchas veces ejidatarios que
 tienen pequefias superficies.42

 40 Tadesa habilita una cantidad de hectareas significativamente menor que La Moderna en el estado.
 Las cifras son las siguientes: 1990-1991: 436; 1991-1992: 420; 1992-1993: 185; 1993-1994: 152; 1994-1995:
 156; 1995-1996: 206 y 1996-1997: 507. Para lo correspondiente a La Moderna hay que restar estas cifras
 de la cantidad total presentada en el cuadro 3, ya que se trata de las dos unicas empresas en la region.
 Para calcular la cantidad de productores se tom6 un promedio de 2.2 hectareas cada uno (datos propor-
 cionados por el ingeniero Miguel Osuna G6mez, gerente de Tadesa, 4 de febrero de 1997).

 41 Entrevista con el ingenieroJose Gonzalez, gerente de La Moderna, Tapachula, Chiapas, 8 de febrero
 de 1997.

 42 E1 grupo Pulsar ha extendido el esquema de las asociaciones en el sureste de la Republica (Chiapas
 y Tabasco) a frutas, hortalizas y especies forestales como papaya, chile, mel6n y guadua. A diferencia de
 las del tabaco de hornos, estas pueden ser por un afo ya que no exigen una inversi6n tan alta.
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 En el caso de Chiapas, la negociacion con una sola organizaci6n restringia el
 margen de acci6n de La Moderna, por lo que prefiri6 abandonarla para tener las
 manos libres en su proyecto de experimentaci6n y expansi6n. Asi, puede escoger
 nuevos socios e imponer reglas deljuego diferentes. Los pequefios productores de
 la sss, por su parte (cuyos niveles de vida son considerablemente mas bajos que los
 de Nayarit), han perdido una fuente de financiamiento y de ingresos importante
 para la economia familiar. Dados su poco peso politico y la ausencia de un compro-
 miso juridico, nada pudieron hacer para evitar la deserci6n de La Moderna.

 Otro caso donde se registra una ausencia de interlocuci6n unificada a nivel regio-
 nal es en el estado de Veracruz, donde se formaron varias organizaciones e incluso mas
 de una en casi todas las localidades donde Tabamex estaba instalado (Alamo, Plat6n
 Sanchez, Papantla y San Andres, Tuxtla; vease el esquema 2). Sin embargo, antes de
 continuar con el analisis de dicho estado habria que hacer la siguiente precision. Al
 intervenir en la producci6n de todos los tipos de tabaco, la paraestatal influfa en dos
 mercados diferentes: el de tabacos rubios para cigarrillos y el de tabacos oscuros
 para puros. Sin embargo, la industria cigarrera guarda grandes diferencias con la
 mas artesanal industria del puro, sobre todo en el sentido de que la primera esta
 monopolizada por la presencia de contados grupos transnacionales que facilmente
 pueden ponerse de acuerdo entre si para definir las reglas deljuego de la produc-
 ci6n y la comercializaci6n de la materia prima, mientras que en la ultima concurren
 muchos mas agentes econ6micos en ambas esferas. Aunque se trata de dos mercados
 distintos desde el punto de vista del producto final (cigarrillos y puros) y practica-
 mente tambien del de la materia prima (aunque no del todo, porque una pequefia
 proporcion de tabaco oscuro es utilizada en la industria cigarrera), es interesante
 hacer algunas comparaciones que ayudan a comprender mejor la discusi6n sobre el
 papel que tienen las organizaciones campesinas en la etapa de la privatizaci6n.

 4.2. Fragmentacion de las organizaciones y retiro de
 las compaiias cigarreras: norte de Veracruz

 Para el norte de Veracruz, al igual que para Oaxaca, habia la propuesta de suspender
 el ciclo e indemnizar a los productores antes de proceder a la privatizacion de Tabamex,
 pero el gobernador en turno intervino y solicit6 que esa medida fuera aplazada
 debido a la proximidad de elecciones en el estado (Saldivar, 1991: 110). Los activos
 que tenia la paraestatal consistian fundamentalmente en oficinas administrativas,
 equipo de transporte y bodegas en las tres localidades de la regi6n (Alamo, Papantla
 y Platon Sanchez). En Alamo, fueron divididos entre tres organizaciones, de manera
 proporcional de acuerdo con la cantidad de productores afiliados de cada una, una
 sss y una Uni6n de Ejidos, ambas de la CNC y una organizacion perteneciente al
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 Movimiento Nacional de los 400 Pueblos.43 En Plat6n Sanchez tambien se registro
 una divisi6n entre dos organizaciones, una ARIC y una SSS, ambas cenecistas, mien-
 tras que Papantla fue la uinica.localidad donde se mantuvo una sola organizaci6n:
 una SSS tambien de la CNC (vease el esquema 2).

 Habria que remontarse a epocas anteriores a Tabamex para explicar la dispersi6n
 organizativa que caracteriza al norte de Veracruz, ciertamente mas marcada que
 en otras regiones; pero tambien se trataba de una regi6n que, cuando se dio la pri-
 vatizaci6n, no presentaba mayores perspectivas a futuro. En Nayarit, en contraste,
 habia una clara determinaci6n del gobierno federal y del gobierno estatal (y proba-
 blemente de las empresas privadas tambien) de beneficiar a una sola organizaci6n,
 por la importancia econ6mica y estrategica que reviste el cultivo del tabaco en dicho
 estado. Durante los primeros aiios de la decada de los noventa, las compafiias La
 Moderna y Tadesa mantuvieron un bajo nivel de habilitacion en comparaci6n con
 los niveles hist6ricos de los ochenta (veanse los cuadros 1 y 3). Poco a poco se fueron
 retirando, no obstante que necesitan un determinado volumen de tabaco oscuro
 para algunas de sus marcas y mezclas de cigarrillos. La Moderna se retir6 por com-
 pleto de esta regi6n a partir de la temporada 1994-1995 y Tadesa todavia se mantie-
 ne, pero con un muy reducido nivel de actividad.44

 Sin pretender hacer un analisis exhaustivo de la problematica del tabaco en el
 norte de Veracruz, hay una serie de elementos que conviene senalar:

 - en esta region (al igual que en toda la Zona del Golfo, por los altos niveles de
 humedad que la caracterizan), hay un problema de control de la plaga del
 moho azul, un hongo que se volvi6 resistente a los fungicidas quimicos utiliza-
 dos para combatirlo. No se trata de un obstaculo insalvable, pero dificulta mucho
 el cultivo;

 - durante los primeros afnos de la decada de los noventa dio inicio el auge de la
 producci6n de citricos, lo cual empezo a representar una opci6n interesante
 para muchos agricultores;

 - al igual que en Nayarit, los tabacaleros conocieron en esa epoca la imposici6n
 de las mismas medidas para volver mas eficiente el cultivo (cuotas de habilita-
 cion ajustadas, recibo por calidades diferenciadas, etcetera), combinadas con
 un importante deterioro de sus ingresos;

 43 Esta organizacion semioficialista es encabezada por Cesar del Angel, un viejo lider cercano a la CNC
 que se opuso a las reformas al articulo 27 constitucional y fue encarcelado algunos meses despues de su
 promulgaci6n. Hasta mediados de 1997, Del Angel todavia permanecia en prisi6n.

 44 La cantidad de hectareas habilitada por Tadesa en el norte de Veracruz es la siguiente: 1990-1991:
 292; 1991-1992: 736; 1992-1993: 785; 1993-1994: 267; 1994-1995: 16; 1995-1996: 27; 1996-1997: 135. Para
 calcular la de La Moderna hay que restar esta cifra de la cantidad presentada en el renglon de "tabaco
 para cigarrillos" del cuadro 3.
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 - hubo problemas en las relaciones entre las compafiias privadas y los producto-
 res y sus organizaciones, como en Chiapas,'y por lo tanto surgieron dificulta-
 des para institucionalizar la nueva agricultura de contrato. A este aspecto nos
 referiremos a continuaci6n.

 En primer lugar, los productores perdieron interes en un cultivo en el que habia
 que invertir mucho trabajo y esfuerzo para obtener pocas o nulas utilidades. Si bien
 no se negaban a firmar contratos con las compafiias ya que de todas formas les inte-
 resaba el financiamiento y las prestaciones que exige el tabaco (sobre todo el seguro
 social), tampoco se esforzaban en producir con los criterios de calidad requeridos.
 A decir del encargado de la empresa Tadesa en la regi6n, las empresas decidieron
 retirarse por el bajo nivel de productividad en el campo, agravado por el problema
 del moho azul, sin que esto generara mayores problemas politicos y sociales pues los
 productores poco a poco fueron encontrando otras opciones.45 No obstante, se per-
 dio una muy importante fuente de ingresos y de empleos en el medio rural.

 En segundo lugar, habria que sefialar que en toda la Zona del Golfo siempre
 hubo mas posibilidades de contravenir las reglas de la agricultura de contrato por
 una simple raz6n: el tabaco oscuro puede ser vendido clandestinamente a otros com-
 pradores, lo que no sucede con el tabaco rubio, que nadie tendria interes en comprar
 fuera de las empresas cigarreras y las compaiias exportadoras. Los productores de
 esta zona solian obtener un ingreso adicional al vender parte del tabaco financiado
 por las compafiias (y antes por Tabamex) a compradores independientes que lo co-
 mercializaban como tabaco barato en las comunidades campesinas de la sierra o a
 representantes de una buena cantidad de pequefias fabricas de puros que existen
 en varias ciudades del pais, cuya producion es de caracter artesanal. Sin embargo,
 como la demanda de este tipo de tabaco no era demasiado alta, las fugas se ubicaban
 a un nivel tolerable.

 Una de las novedades recientes en la actividad tabacalera es que el consumo de
 puros en los paises industrializados ha aumentado muchisimo desde mediados
 de los noventa, probablemente como efecto de la campana contra el consumo de
 cigarrillos. Para ejemplificar las consecuencias que podria tener este nuevo contex-
 to, a mediados de mayo de 1997 varios de los productores de Tadesa que tenfan
 contratos en las 135 hectareas habilitadas por esta compaiia en la region de Papantla
 decidieron vender la producci6n a un comprador que les ofreci6 un precio tres
 veces mas elevado, para lo cual pretendieron regresar el importe de la habilitacion
 entregado durante la temporada. Este por supuesto no fue aceptado por Tadesa y
 por tanto tuvo que ser depositado en una institucion bancaria en espera de los resul-
 tados del proceso judicial que seguramente se seguira. El aumento de la demanda
 de tabacos oscuros para la industria purera no explica el retiro de las companifas
 cigarreras del norte de Veracruz, ya que dicho retiro sucedio antes de que se diera

 45 Entrevista con el ingenieroJavier Ramirez Garcia, Papantla, Veracruz, 15 de mayo de 1997.
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 esta nueva situaci6n, pero si las obligaria a repensar el esquema de la agricultura por
 contrato en caso de que decidieran volver a sembrar en la regi6n.

 Las compafiias cigarreras salieron del norte de Veracruz, pero las companiias pureras
 han empezado a tomar su lugar, como es el caso de la Alfredo y Silvio Perez Enterprises
 (ASP), empresa comercializadora de tabacos oscuros para puros con sede en Miami
 que se asoci6 con la ARIC Tabacalera y Agropecuaria de Plat6n Sanchez para produ-
 cir 70 hectareas en 1995-1996, 340 en 1995-1996 y 530 en 1996-1997.46 Al igual que
 en la Union de Ejidos "Primitivo R. Valencia" de San Andres Tuxtla, que se vera en el
 pr6ximo apartado, persiste la agricultura de contrato, pero con un esquema modifi-
 cado en virtud de la mayor competencia que hay en este tipo de tabaco.

 4.3. gAgricultura de contrato o arrendamiento de tierras? Diversidad
 de situaciones organizativas en el sur de Veracruz

 A diferencia de todos los demas lugares, en San Andres Tuxtla Tabamex no era la
 unica empresa compradora y vendedora de tabaco, sino que coexistia con las compa-
 nias de las familias que tradicionalmente se habian dedicado a la actividad (Turrent,
 Carri6n, Ortiz). Antes de la llegada de la paraestatal, dichas empresas familiares
 sembraban en sus propiedades y arrendaban tierras de ejidatarios y pequeiios propie-
 tarios, a quienes tambien contrataban comojornaleros en sus propias parcelas. La
 relaci6n de agricultura de contrato solamente servia para encubrir el arrendamiento
 ilegal de tierras ejidales. Las empresas familiares se hacian cargo practicamente de la
 totalidad del proceso productivo, con el objeto de mantener un optimo control de
 calidad de la materia prima que abastecia sus fabricas de puros.

 Cuando Tabamex se instalo en la zona, dichas empresas continuaron con el mis-
 mo sistema, pero con una superficie mucho mas reducida, sobre todo la que tenian
 en propiedad privada, ya que la parestatal inicio una relaci6n de agricultura de con-
 trato en las tierras que antes arrendaban de los campesinos. El financiamiento de
 la producci6n no provenia de las cigarreras, que no se interesaban en el tabaco para
 puros, sino en el sistema bancario, aunque no habia problemas para recibir credito,
 ya que los tabacos'de San Andres eran facilmente colocados en el mercado interna-
 cional (Giarracca, 1983: 164). La presencia de Tabamex en la regi6n signific6 un
 progreso social considerable para los ejidatarios que pudieron beneficiarse de la
 habilitaci6n.47 Los ingresos que obtenian no s61o eran mucho mas elevados que
 cuando daban en arrendamiento sus tierras y vendian su fuerza de trabajo a las
 empresas familiares, sino que podian sacar un provecho adicional por dos vias prin-
 cipales: ademas de la venta ilegal de los fertilizantes y otros insumos, era posible
 vender clandestinamente parte del tabaco financiado por la paraestatal a las fabricas
 de puros privadas, dado que Tabamex no tenia el monopolio total de la compra de

 46 Vease en el cuadro 3 el rengl6n sobre tabaco para puros en el norte de Veracruz.
 47 En la temporada 1980-1981 hubo alrededor de 700 ejidatarios habilitados por Tabamex (Giarracca,

 1983: 208).
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 la materia prima. Esto beneficiaba tanto a los campesinos como a las purerias de las
 empresas familiares y otras que compraban una materia prima muy barata.

 La privatizaci6n en el sur de Veracruz se dio bajo un esquema diferente: todos los
 activos de Tabamex-consistentes en las oficinas, almacen, bodegas, laboratorio, camio-
 netas, tractores, camiones, equipos de riego y las 152 galeras para el curado del tabaco
 (se trata de grandes estructuras de madera y lamina dentro de las cuales se utiliza
 madera como combustible)- fueron traspasados a la Union de Ejidos "Primitivo R.
 Valencia" (UEPRV), constituida por los ejidos que trabajaban con Tabamex.48 Se trata
 de una organizacion de productores del sector social administrada con criterios
 empresariales que desde sus inicios goza del apoyo de Gustavo Carvajal Moreno,
 ultimo director general de Tabamex e importante politico veracruzano del Partido
 Revolucionario Institucional (PRI). La Uni6n de Ejidos mantuvo a uno de los princi-
 pales clientes de Tabamex en el exterior: la empresa ASP de Miami antes menciona-
 da y que, al igual que la paraestatal, se maneja financieramente con base en creditos
 bancarios o provenientes de la propia ASP.

 Despues de un inicio dificil en marzo de 1990 y no pocos altibajos, la organiza-
 ci6n se ha ido consolidando poco a poco hasta alcanzar, durante el ciclo 1995-1996,
 213 productores habilitados, cantidad que subi6 a 360 en el ciclo 1996-1997 con un
 total de 950 hectareas. La UEPRV solamente vende la materia prima, no se dedica a
 la elaboraci6n del producto final. Esta es colocada en un 82% en el exterior, mientras
 que tan solo el 18% se vende en el mercado interno. La UEPRV esta construyendo 20
 galeras para el curado de tabaco con financiamiento de ASP, lo cual representa una
 inversion de 950 000 dolares.49

 La UEPRV mantuvo la agricultura de contrato, pero esta tiene caracteristicas diferen-
 tes al no tratarse de una relaci6n entre dos partes distintas, ya que los productores
 son duefios de la empresa y, como tales, reciben utilidades, ademas de la liquidaci6n
 al finalizar la temporada. A pesar de ello, en 1993 hubo desvios importantes calculados
 en un total de 40 toneladas de tabaco que retrasaron los planes de modernizacion
 porque obligaron a la Uni6n a trabajar durante 1994 para reponer las perdidas.50
 Algunas de las medidas que se han torado para evitar las fugas y elevar la producti-
 vidad y la calidad tienen un parecido con las anteriormente vistas, como el haber
 establecido un recibo en funci6n de tres calidades distintas (bastante mas benevolo
 que el de las compafiias dedicadas al tabaco para cigarrillos) y otras relativas a un
 manejo empresarial estricto de los recursos con los que cuenta la Uni6n de Ejidos.
 Sin embargo, la mas importante tiene que ver con el precio pagado a los producto-

 48 Tambien se form6 otra organizaci6n inconforme con la dirigencia elegida en la UEPRV, la Uni6n de
 Ejidos "Enrique L6pez Huitr6n", la cual pretendia los activos de Tabamex pero se negaba a pagarlos. No
 obtuvo mas que un financiamiento bancario para habilitar a sus integrantes en el ciclo 1990-1991 y
 despu6s dej6 de operar sin regresar el dinero aportado por la banca.

 49 Discurso de Alain White Herrera, presidente del Consejo de Administraci6n de la UEPRV, en una
 gira de trabajo del presidente Ernesto Zedillo en el estado de Veracruz, 17 de mayo de 1997.

 50 El reproche que se les hizo a los productores con motivo de esa perdida es que "se habian robado
 a si mismos". Entrevista con Alain White realizada el 20 de mayo de 1997 en San Andres Tuxtla.
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 res: al termino del ciclo s6lo se otorga un adelanto con base en un precio de garantia
 y la liquidaci6n final se verifica posteriormente en funci6n del monto que se obtiene
 a la hora de la comercializaci6n. Las utilidades se reparten entre los productores
 que sembraron durante ese ciclo. Un sistema parecido esta aplicando la ARIC Taba-
 calera y Agropecuaria de Plat6n Sanchez, en vez de un precio preestablecido desde
 antes del inicio del ciclo productivo, como sucede en el tabaco para cigarrillos, el
 cual necesariamente se establece con base en criterios conservadores para garanti-
 zar un adecuado nivel de redituabilidad para la parte que aporta el capital.

 Como en la epoca de Tabamex, la Union de Ejidos coexiste con la iniciativa pri-
 vada, que hacia principios de 1997 estaba conformada fundamentalmente por las
 familias Turrent y Ortiz, mientras que las tierras y la fabrica de puros que quedaban
 en manos de la familia Carri6n fueron rentadas a La Moderna, empresa que desde
 hace no mas de dos afios se instalo en la region y ha empezado a incursionar en
 dicha actividad en respuesta al auge de la demanda internacional de puros (vease el
 aumento de la superficie en el cuadro 3). Ademas de las empresas mencionadas, hay
 muchas pequefias purerlas en la zona. La empresa Nueva Matacapan Tabacos, de la
 familia Turrent (con 400 hectareas en total), en la actualidad produce 60% de la ma-
 teria prima en sus propiedades y 40% en "tierras rentadas o habilitadas".51 Se trata
 de la primera vez que dicha empresa adopta el sistema de la habilitaci6n, pero s6lo
 para el tabaco de menor calidad que sirve para el relleno de los puros y, aun en este
 caso, con un control muy cercano del proceso productivo.52 El tabaco de mejor cali-
 dad, es decir las hojas que cubren los puros, lo manejan ellos mismos de manera
 directa, en sus propias tierras o en las rentadas.

 La Moderna, por su parte, ha rentado 220 hectareas en el ciclo 1996-1997 y esta
 realizando (como es caracteristica suya) grandes inversiones. Para convencer a los
 campesinos de firmar un contrato de arrendamiento, ademas del importe por este
 concepto, ofrecejornales considerablemente mas elevados que otras empresas. Como
 no hace mucho tiempo empez6 a incursionar en la actividad, todavia esta en fase de
 experimentaci6n. Para introducir maquinaria moderna y economias de escala, ha
 buscado pequefias parcelas contiguas con el objeto de compactar las superficies,
 pero todavia no decide si va a operar con el mecanismo del arrendamiento o va a
 proponer esquemas de asociacion como los m6dulos agroindustriales que desarro-
 lla en Nayarit y en otras partes de la Repuiblica.

 Para finalizar este apartado, es necesario subrayar el hecho de que la UEPRV es
 una organizaci6n campesina que opera como productora directa de tabaco para
 puros en cerca del 40% de la superficie regional. Se trata de la unica empresa cam-
 pesina del sector social consolidada que tiene esta caracteristica. La ARIC Tabacalera

 51 Entrevista con Alberto Turrent Cano, director general de la empresa Nueva Matacapan Tabacos, 19
 de mayo de 1997.

 52 En el tabaco para cigarrillos las empresas tienen un supervisor que se encarga de un promedio de
 200 hectareas, mientras que en el caso de la Nueva Matacapan los supervisores cubren no mas de 80
 hectareas cada uno.
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 y Agropecuaria de Plat6n Sanchez podria imitarla si mantiene compradores vincu-
 lados al mercado internacional en los pr6ximos afnos. Sin embargo, la UEPRV no es una
 organizaci6n gremial interlocutora del conjunto de los campesinos productores de
 tabaco del sur de Veracruz, papel que no desempefia ninguna organizaci6n. Fuera
 de su ambito de influencia, las empresas privadas (Turrent, Ortiz y La Moderna,
 principalmente) negocian con los productores de manera individual o en pequefios
 grupos los terminos de la relaci6n que van a establecer, ya sea mediante contratos de
 arrendamiento, de habilitaci6n y posiblemente en el futuro cercano con esquemas
 de asociaci6n, como serfa el caso de los m6dulos agroindustriales. Considerando la
 dificil situacion economica por la que atraviesa el campo, los campesinos se ven
 obligados a aceptar condiciones desventajosas en los acuerdos verbales y, en su caso,
 los contratos firmados.

 CONSIDERACIONES FINALES

 El papel que adquirieron las organizaciones de productores cambi6 totalmente res-
 pecto del planteamiento inicial del proceso de restructuraci6n de Tabamex. Sin duda
 este planteamiento tenia sus defectos; pero estaba encaminado a limitar la gran
 capacidad monopolica que tienen los contados grupos nacionales y transnacionales
 que operan en la rama del tabaco para cigarrillos. El que este ultimo objetivo no se
 cumpliera facilit6 que se diera una reorganizaci6n de la agroindustria que culmino
 con una excesiva protecci6n de los intereses de la iniciativa privada, en perjuicio de
 los productores que han conocido un declive importante de sus prestaciones y nive-
 les de vida respecto de epocas anteriores.

 En Nayarit, por lo menos se preservo una organizaci6n unica, lo que no sucedi6
 en las demas regiones que producen tabaco. Si realizamos una comparaci6n con la
 epoca de Tabamex, podriamos decir que lo que diferencia a la organizacion ante-
 rior de la actual es que la primera no negociaba directamente sino que lo hacia con
 la intermediaci6n de la paraestatal (a tal grado que muchas veces Tabamex sustituia
 a la Uni6n Estatal de Productores en la toma de decisiones concernientes a los pro-
 ductores), mientras que la segunda lo hace de manera directa, sin la participaci6n
 de instancias federales o estatales. Se trata de un nuevo arreglo institucional que
 tampoco es semejante al que existia en la epoca de Tersa, ya que en ese entonces no
 habia una negociaci6n colectiva, sino negociaciones individuales o a lo sumo grupales
 -tal como sucede en Chiapas y Veracruz-, casos para los que si se podria establecer
 una similitud con esa epoca.

 En una situaci6n como la de Nayarit, aunque no hay que descartar la posibilidad
 de que la organizacion pudiera asumir un determinado papel en el terreno produc-
 tivo, no se trata de una cuesti6n principal ni prioritaria, como tampoco lo es brindar
 asistencia tecnica y capacitaci6n. En todos estos puntos se duplicarian funciones que
 las empresas cubren de todas formas, sobre las que se podrian negociar aspectos
 particulares e incluso una participaci6n de la organizacion. La funci6n mas importante
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 y que mas beneficios puede significar para los productores reside en una adecuada
 negociaci6n de los multiples aspectos vistos en el presente articulo que atafien a la
 relaci6n empresas-productores, incluida, entre otras cuestiones, si no una reglamen-
 taci6n, por lo menos una asesoria a los campesinos acerca de los contratos de asocia-
 ci6n en el tabaco de hornos que ofrecen Tadesa (modelo brasileno) y La Moderna
 (modelo norteamericano).

 El ejemplo que brinda la Union de Ejidos "Primitivo R. Valencia" en el sur de
 Veracruz en cuanto a los criterios para establecer los precios de los tabacos oscuros
 para puros demuestra que, aunque se trata de una variedad de tabaco distinta, hay
 varias opciones que podrian servir para pensar nuevas f6rmulas en la negociaci6n
 de los precios del tabaco para cigarrillos. El inconveniente que registra esta regi6n
 es que no cuenta con una organizaci6n unica que pueda representar a los produc-
 tores de tabaco que no integran la Uni6n de Ejidos. Tal tipo de organizacion seria
 de suma importancia en la situaci6n actual, pues se avecinan distintos tipos de con-
 tratos entre los campesinos y la iniciativa privada, ya sean de arrendamiento, de
 habilitacion o para el establecimiento de asociaciones en participaci6n.

 De tener una organizaci6n menos encaminada a la preservaci6n del statu quo y
 mas orientada a la defensa de los intereses de los productores (no obstante el con-
 trol que ejerce la iniciativa privada en todas las fases de la cadena productiva), los
 tabacaleros nayaritas podrian obtener condiciones de trabajo y de ingresos mas satis-
 factorias, sin lugar a dudas mejores de las que conseguirian sin ninguna organiza-
 cion. El retiro de las compafias habilitadoras de tabaco para cigarrillo del norte
 de Veracruz y la dispersion de la negociaci6n en la costa de Chiapas y en el sur de
 Veracruz ejemplifican los inconvenientes que presenta la ausencia de una organiza-
 ci6n unificada en la regi6n. Alli las compafifas privadas actiian sin mayores limitacio-
 nes y pueden imponer los terminos que mas les convienen, mientras que los produc-
 tores -ante la ausencia de opciones en la mayor parte de los casos- se ven obligados
 a aceptar condiciones precarias en cuanto a salarios, prestaciones sociales, clausulas
 relativas a la habilitaci6n y a las asociaciones en participaci6n, segun los casos. En la
 era de la globalizaci6n, la flexibilidad en las condiciones contractuales y en el terre-
 no productivo ocupa el primer lugar en el orden del dia.
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