
itomate, actores y controversias
 

Se explican diuersas percepcwnesde los actores economicos 

en relacton a lasact iutdades product/vasde la agroindustrta 
que opera en la cuencaagricola de Sayula,falisco. Seexponen 

losargumen tosde losempresartosy de lospropietariosde las 
tie rras que aquellos cul tiuan, bajo contrato de arrenda
rruento . D esde el punto de vista de estosactores, eliasopt imi

zan el usode los recursos productiuos disponibles en la zona 
e igualmente sostienen que susactiones han sido tncentiuos 

lmportantes para la tnnouacton teenologicay de una nueva 
cultura de organizacion entre losagricultoreslocales. Desde 
una posicion contraria sepresentan loscuestlonamientos que 
otros habitantes de lazona en cuestion han venido realizando 
en torno a las actividades agrlcolas que ha desarrollado 
durante la ultima decada la agroindustria de referencia. A 
este respeeto, nos centramos en sus obseroaciones respectoa 
la contaminacum ambiental y la uiolacio n de los derecbos 
humanos de losjornaleros agricolas. 

Introduccion 

Desde haec casi un a decada, la cuenca de Sayula h a ocupa
do un lugar preponderant e entre las areas agrico las del 
esta do de Jalisco por su apo rtac io ri a la produccion me
xicana de jitomate para el m er cado de expo rtac ion, prin
cipalrnente en el period o de octubre a eriero. Esta voca
cion export ado ra esta asoc iada co n la pa rtic ipacio n de 
unas cuantas em presas h orticol as qu e en may or 0 men or 
grado tienen relacion con los co nsorcios qu e controlan 
el m ercado de h ortalizas de las grandes centrales de abas
tos del pals y del su r de Estados U nidos. 

En este tr abajo me interesa resalt ar los aspectos de 
mayor relevancia en la discusion sobre las externalidades
de las actividades pr oductivas de seis agroempresas que 
produj er on jito mate en la cuen ca de Sayula durante el 
cielo 1999-2000. Para el analisis m e baso en la infonna
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D iuerse criteria about the economic factors is explained In 

relationship with the productive activity ofthe agricultural 
industry that operates in the cropsofthe area ofSayula, fa 
lisco. Theviewpoint ofthe landowners and theentrepreneurs 
is exposed; those who harvest do so on lease. From the point 
ofview ofthesefactors, they make the most out oftheresources 
that area available to them wi thin the area and they also 
sustain that their actions have beengreatly encouragingfor 
the renewal of techology, as well as a new orgamzatlOn 
culture among localfarmers. From an opposite side, different 
questions that other inhabitan ts have been askmg represen
ted; theseare about the activities that have been developed 
throughout the last decade in reference to the agncu ltural 
industry. In this respect, we arefocused on their obseroations 

about environmental pollution and the VIO lation ofhuman 
rights ofagricultural workers. 

cion obte n ida mediante 116 ent rev istas aplicadas, en tre 
juli o de 1998 y junio de 2000, a igual numero de produc
to res agrico las, aSI corno a 34 ernpresarios agrkolas y 
funcion arios de las dependencias de gobiemo que ope ran 
en la zo na. Los individuos entrevist ados no Iueron se
leccionados medi ante ninguna tecni ca estadistica, mas 
bien son personas qu e decidi entrevistar atendiendo ya 
sea a su prestigio local como conocedo res de Iaestructura 
y su disposicion al dialogo a bien el p apel relevante que 
desernpefian en los acue rdos cont ractuales en qu e se sos
tienen las actividades pr oductrvas en cuest ion. Por ot ra 
pane, si bien las entrev istas se realizaron co n base en 
guias con preguntas previarnente elaboradas, generalrnen
te transcurrier on a m anera de dialogo abierto, usando 
gra bado ra en la mayoria de los cases, procurando obtener 
dato s cualita t ivos qu e pudieran ayudarrne a alcan zar un a 
co bert ura am plia del proceso de referen cia. En este con-
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texto, los datos presentados si bi en carecen de ri gor 
estad ist ico , son sintornat icos de las acetones que los acto
res co rit r at antes asumen en los casos analizad os. 

Comienzo resaltando uno de los efectos po sitive s que 
los empresari os h orticol as -cornpartidos pOI' quienes les 
cede n sus ti erras en arrendamiento- cree n gene ral' para 
el resto de los h abitantes de la cue nca de Sayula. Ense
guida expongo los ternas en que se in scriben las prin
cipales criticas de las personas que no participan direc
tamente en esta forma contractual: la degrada cion de los 
recursos producti vos y la co ntarn inac io n am bien tal, as! 
co mo las co ndicione s lab orales de los trabajadores agri
co las, prin cip alm ente de los jo rnaleros indigenas. Antes 
de ent rar en estos aspec tos , presemo los rasgos ma s rele
vantes de la cue nc a de Sayula y algunos datos distintivos 
de la pro duccio n de jitomate . 

P~.1Lh )l .1 I . ,I -, 

La cuenca de Sayula forma pane de la zo n a que algun os 
Haman la dep resion de Sayula, ubicada en el sur de ]alisco. 
V ista en un plano , su fo rma se ase rneja a una media luna 
que abarca la pOl'cio n sur de la gran llanura salina que 
antes ocupaba cl cas i extinto vas o [acu stre de la laguna 
de Sayula. Las partes accident adas de la Sierra de T ap alp a 
delirni tan al pori iente la cue nca de Sayula, rni entras que 
al oriente y el sur sus lirnites so n las estribaciones de la 
Sierra del Tigre. Su area mide aproximadamente 6 000 
he ctareas de terrenos planes y serniplanos' y, co n excep
cio n de una muy peque fia porcion del extreme nor
occidental que pertenece al municipi o de Amacueca, prac
ticarnente t oda esta superficie se lo caliza en el municipi o 
de Sayula. La cab ecera municipal es la localidad del m is
mo n ornbre y se encue n tra 110 kil ometre s al sur de la 
ciudad de G uadalajara, cap ita l del estado de Jalisco, y 25 
kilom etros al norte de Ciudad G uz man, centro de b 
region Hamad a el "su r de ]alisco ". 

H asta final es de la decada de los oc he nta , la alfalfa era 
el principal y casi unico cult ivo que se produda en lo s 
terrenos agrkolas de la zo na.4 De he cho, la cuenca de Sa
yula era co nside rada una de las pri.ncipales regi on es alfal
fera s de ]alisco y del occideme de M exico , POI' entonces 
la alfalfa (en verde , en paca, deshidratada) que alll se pro
duda era com p rada pOI' los ganaderos de Los Altos de 
Jali sco y de diferentes loc alida des com pre ndidas entre la 
capital jalis ciense y ManzaniHo, Colim a. 

A principios de la d ecada de los noventa, esta espec ia
lizacion cornenzo a cam bial'. Segun nuestros ent revista
do s, los problemas que se susc itaro n en la activ idad gana 
der a, junto con el retire de los su bsid ios a la ele ctricidad, 
marcaron el principio del fin de "la epoca de oro de la al
falfa". El numer o de clientes de la alfalfa disrninuyo lu er
ternente y se alargaro n los tiempos de alrna cenami ento 
de la alfalfa deshidratada. C on los incrern entos de los 
co stos de produccion y de tran sfo rrnacion , cada vez fue 
ma s difl cil com pe tir co n los precios de las harinas alirnen
ti cias imponadas 0 co n las cm presas de alimen to s mas 
m odernas del Bajio guanajuatense. 

Como co nsecue ncia de esos problem as, la supe rficie 
cultivada con alfalfa disrninuy o en fo rma notable. Ac tual
m ente en una pane de est as ti er ras se produce una vari e
dad de cu ltivos entre los que dest acan la semilla hibrida 
de maiz , el brocoli , el pimiento m orron, la cebada mal 
ter a, la papa y so b re todo el jitornate . 

Durante el cicio de mayo de 1999 a erie ro de 2000 el 
jit ornate se cult ivo en unas 1 500 he ctareas, Con base en 
el trabajo de campo realizado , co nside ro que los produc
tores de jitomat e eran ape nas una docena , quienes segun 
el destin e y el volu men de su produccion pueden ser 
clasificados en dos grupos, uno conformado pOI' produc
tores que cultivan pequefias superficies y cuyos product os 
se co me rc ializan en los mercados regionales, particu
Iarrnente en Guadalajara y ot ro integra do por seis empr e
sas co n una supe rficie que oscilaba entre 1SOY 400 hecta
reas cada un a. 

Por la forma de acceso a ]a ti erra par a producir el ji
tomate, estas ernpresas se pueden clasificar en tres grupos. 
En el primero encontrarnos a Bon an za 2001 y a Em
paques Santa Anita , que fueron las primeras en iruci ar 
operaciones en la cuenca . A m bas cultivan tierras propias, 
pero sobre todo rent.idas. En el segu ndo solo se ubica la 
empresa R an cho Alegre. Sus propietarios so n here der os 
del gene ral Ma rc elino Garda Barragan, quien fuer a go
bernador de Jalisco de 1943 a 1947 y Secr etari o de la D e
fensa nacion al en los afios sesenta. Es la ter cera empresa 
qu e comenzo a op eraI' en la zo na y s610 siem bra ti erras 
de su propiedad. E l ter cer tipo esta con fo rm ad o por 
Agrlcola Pony , UTTSA y C h ajo m a, las de mas recieme 
ope racio n en el area . Ninguna de ellas cult iva tierras 
propias. La primer a trabaja en ti erras de los ejid ata rios 
de Usmajac; la segu nda cu lt iva pane de las tierras que 
antes arrendaba Empaques Santa Anita, y las ti erras sem
bradas por la ultima pertenecen a tres de los principales 



propieta rios de ti erras locales, quiene s a rrendaro n sus 
t ier ras con la co ndicio n de que tarn bien ellos reci birian 
un porcentaje de las ut ilid ades. 

De acue rdo con algunos de los en rrev istados , alre
dedor del 80 por cie nto del jit ornate producid o po r las 
em presas que operan en la cuenc a de Say ula se expo rta, 
princip almente al m ercado estado unide nse. E n general, 
estas em presas utilizan tecn olo gla de p unta en el p ro ceso 
producti ve y pertenecen a los grandes co nsorc ios que 
co ntro lan el m ercado de h ortalizas de las grandes cen 
t rales de abasto del pais e incluso del sur de Estado s 
U n idos 0 esta n asocia dos co n ellos . Los en t rev istados 
co inc ide n en sefialar que la p resencia de estas em presas 
en la cuen ca de Sayula tie ne que ve r co n las condici one s 
cl irn at icas de esta zo na par a p rod uc ir jito m at es de buen 
saber, cons isten cia y calidad pa ra la ex portacio n entre 
los m eses de oct ubre y ene ro , cua ndo ot ras zonas hor
ricolas del pals y de Estados U ni dos disminuyen su pro
duccion 0 no producen. ' 

I . din unl .n ohrc los c- I"C "1i ~ loc.il " 
estc tipo d agricu ltura 

En la cuenc a de Sayula, el cu ltivo del jitornate se in cre
m ento a partir de 1992, cua ndo las em p resas Bonanza y 
Santa An ita, que habian esrado o perando en el veci no 
va lle de A utlan , J alisco , corne nzaro n a torn ar predios en 
arrendam iento , so bre todo de m as de 20 hect areas y que 
fueran irrigables. EI dinero que los em p resarios o fred an 
a q uienes estuvieran d ispuestos a permi tirles el uso de 
sus predi os p or t res a cua t ro afios aparecio co mo una 
o p cio n que ten dria un efecto inm ediato p ara sob re
ponerse a la crisis de la alfalfa . P or eso la poblacio n local 
nada 0 muy poco reparo en los efectos negativos de esta 
act ividad , ann sabiendo que el cu ltivo de h ortalizas en 
A utlan con elpaso del tiempo afecto las co ndiciones pro
ductivas de aquella zona. 

Sin em bargo, las o pin ione s so b re los efectos de esta 
actividad en el ento rno poc o a poc o em peza ro n a cob rar 
fo rm a. En e lecto , en 1997 los p adres de los estudia n tes 
del C en tro de Bac hille rato Tec nolog ico Agropecuario 
(CBTA) nurnero 19 de Say ula se manifestar on publicarn en
te contra los posibles efect os negati ve s en la salud de sus 
hijos de la ap licac io n de pest icida s en los cam pos cul
tivados de jitomate q ue circu nda n las instalaciones es
co lares. U n ano despues, las deman das co nt ra el sistem a 
de produccion del jit omat e se inten si ficar on por la pre

senc ia de la p re nsa esta tal y naciorial , que cuest ionaba 
las co nd icio nes laborales de la pob lacion indlgen a que 
acu de temporalmen te a Sayula desde va rio s estados del 
sur del pai s. En este apartado ab o rdamos tres aspectos 
en los cua les, desde mi pu nto de vista, se han co nce nt rado 
las discusiones du ran te los {tlti m os afios. 

La produccion de [uomate como incentioo para la 
innooacum tecnologica y La organizanon de Los 
agricuLtores locales 

Los represen tan tes de las emp resas h ortico las citadas y 
los duefios de las tierras sem bradas con jitomate, m ediante 
un co n t ra to de ar rendamiento co n las agroempresas, 
co in ciden en sefialar q ue la p resencia de las empre sas 
jitomateras no so lo h a traid o beneficios a qu ienes co n
t r at an d irect amente con ellas . Cons ideran que a 10 largo 
del pro ceso los resultados im pactan posiuvarnente tanto 
el desarroll o agrIcola regional como el de los ot ros secto
res 0 act ividades ajena s a la agric ultura . 

En este sen tido, sos t ien en q ue la p resencia de Ia em 
presa ha in ducido m odificaciones en las practicas de los 
agr icultores que se m antien en al m ar gen de la corit rat a

cion con las em p resas p roduc t oras de jitomate . Parecen 
esta r co nvenc idos d e qu e algu nos de los ag ricu lt o res 
locales m as dinam icos que h an adqu ir ido recien tern ente 
equipo y m aquinar ia agricola, 10 hi cieron al ver los re
sultados o btenidos por las ernpresas. ASl m ismo, asegu ran 
que algunas de las nuevas tecnicas de p rodu ccion de estes 
agr icultores han sido ap re ndidas lu ego de co nsultar a los 
tecn ico s de las em p resas 0 bien m ed iante la observacion 
directa de los m etodo s que ut iliza el p erso na l que labo ra 
en estas agroe m p resas. 

E n este con texto tie nde a u bicarse el p ro ta gonism o 
de algunos agr icult ores lo cales, como Ia fam ilia Cue to, 
q ue si bie n ti ene co mo su cultivo principal el broco li 
que demanda la empres a La Huetta, se han visto bene fi
ciados co n la p re senc ia de gran can tidad de vendedo res 
de ag ro in su mos y de tecn ologia at ra idos p ar la p resencia 
de las em p resas jitomateras. 

De hech o , algu nos de nuestros eru revistados corifian 
en que va ries ranche ros locales ya cue n tan co n equ ipo y 
m aquinari a m oderna y han ap rendido 10 suficiem e so bre 
elcult ivo de horta1i zas para m an tener un sistema eficient e 
de produccion . Consideran qu e si las em presas decid..ieran 
abando nar 1a zo na varios agri cu ltores locales podrian aso
ciarse para conti nua r cult ivando este mi smo tipo de p ro
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ductos agrkolas. Segun ellos, la estructu ra productiva 
con que opera Bon anza 2001, pOl" ejemplo , ha hecho 
reflexionar a var ios de los agricult ores locales so bre las 
limitaciones del trabajo independiente con que opera ban 
en los afios ochenta los may ores productores de alfalfa 
de la zo na. Aseguran que el esquema de adrninistracion 
y comercializac ion de la emp resa Bon anza 2001 es una 
experiencia que los ranchero s de la zo na pu eden repr o
ducir si en un momenta dado deciden cul tivar conjunta
mente 3000 400 hectareas con hort alizas. 
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La posicion del Grupe Amigos de La Naturaleza 

A partir de 1997, la presencia de algun os representan tes 
del gobierno estatal y de medios informativos de la ciudad 
de Guadalajara para analizar las causas y consecuc ncias 
del incendio de un albergue de tr abajadores indl genas 
procedentes del sur del pals a cosec har el jitorn ate de Sa
yula hizo que un gru po de ciudadanos tomaran conc ien
cia e hicieran esfue rzos para correg ir los problem as que 
esta act ividad genera en su entorno. Agru pados bajo los 
nombres de Co lectivo de At encion a Ciudadanos 0 como 
Grupo Amigos de laN atur aleza, consideran que las prin
cipales molestias que causan las agroemp resas se derivan, 
pOl" un a parte, del uso abundante e ineorrecto de pesti
cidas y, pOl" OHO, del humo ocasiona do pOl" los neuma
ticos que las empresas queman para proteger a los culuvos 
de las bajas ternperaturas. 

Los medicos locales asocian a prio ri estes factu res con 
el incremento , sob re todo en el periodo de cosecha, del 
numero de pacierues con enfermedades respirat orias y 
de la r iel. $j bien no se cuerita can un registro del numero 
de caws , los ent revistados aseguran que el cultivo de h or
talizas ha incrementado notabl ernente el nurnero de per
sonas im oxicadas pOl" el uso de pesticides. Pero conside
ran que 10 mas grave es que esta situacion afecta no solo 
a los trabajado res que aplican los pesticidas y a los jorna
!eros que los lIlhalan al estar trabajando en las areas del 
cult ivo.6 Los agroqulmicos empleados tambien perjudi
can la salud de lOdos los habit ames de Usmajae, El Reparo 
y la de quienes viven en la periferia de Sayula. EslO OcurrE' 
tanto pOl" los deficiemes merodos de aplicacion, part icu
larm eme el de aspersion acrea usado pOl" la emp resa Cha

joma, como porque los campos de cultivo terrninan 
inmediatarnente donde inician las areas urbanas. 

Siempre en un plano intuitive , basados en el supueslO 
de que las plan tas de jitorn ate de los predios son cada 
afio mas pequeiias, algunos de los integrantes del G rupo 
Amigos de la Naturaleza co nsidcran que el exceso de 
sustancias quirnicas ya esta empo breciendo los suelos 
agrk olas de la cuenca. Segun ellos el hech o de que las 
empresas se nieguen rotundamente a propor cion ar infor
macion so bre las condiciones en que se enc uent ran los 
predios cultivados es un a evidencia mas de la alteracion 
que estan padeciendo las t ierras agrkolas. Terrien que la 
estruc tura geomo rfologica de esta cuenca cerrada facilite 
la acurnulacion de pr oductos t6xicos e incremente elnivel 
de la degradaci.6n de los recursos. 

Co mo mu estras de los ultimos cam bios ocurridos en 
el area, seiialan que debe extrae rse el agua de pozos cada 
vez mas profundos e incluso la desecacio n de algun os 
que ~e ubican en los pies de monte. Sin olvidar que en 
ello tengan qu e ver los cambios clirnat icos, tarnbien 
relacion an el abatimien to de los mantes acuiferos con: 
1) el lan zami ento de coheres a fuegos artificiales que 
haccn las empresas par a dispersar las nubes, y 2) la int ensa 
tala de arbo les que se realiza para acondicio nar los campos 
de cult ivo y cu brir la dem anda de lena utili zada como 
comb ustible en la pr eparacion de los alim ent as pOl" los 
migrantes indigenas que tra bajan como jo rnaleros temp o
rales en el cultivo del jitornate .' 

Ahara bien, para el Co lcct ivo de Atencion a Ciuda
danos qui enes arrie ndan sus ti er ras se conv ierte n en sim
ples terrateriien tes, y pie rdcn su categoria de agriculw res 
y, pe r 10 tanto , la posibilid ad de asegurar la calidad de 
sueio y agua cuando lcs sean devuelt as. Di cen que estos 
actos no deben ser solo del dorninio de los arrendadores 
y agroempresarios, sino mas bien de interes publico, ya 
qu e todos los individuos ti en en derech o a un medio 
arn biente sano y equ ilibrado . Teme n que las empresas 
abandonen elarea un a vez que la ue rra, elagua y el media 
am bieme sufran ma yor dcterior o, como ocurr io an tes 
con el valle agrIcola de Autlan-El Gru lla . 

Bajo tales pre misas , en 1999 enviaro n al goberna do r 
del estado una carta finn ada po r alrcdedo r de cinco mil 
perso nas en la que solicitaba n mayor atcncion de las 
difcremes instancias de gobierno a los problemas de con
taminaci6n generados pOl" las agroe mpresas. Presion adas 
pa r los hechos, las emp resas, las autaridades municipales 
y de la Secretarla de Agricultura, Ganader la y Desarrollo 



Rural (Sagar) acordaron poner en operaci6 n un co rn ite 
municip al que p ermita regul ar la sanidad vegeta l con base 
en un a agenda minima de plan eacion y organ izacion de 
las actividades agricolas de 1a zo na. D esafortunadam ente, 
segun algunos ent revis tados, elco rn ite no es viable tanto 
por la participacion ma yoritaria de los ernp resarios como 
por la tib ieza , falt a de inte res y hasta de capacidad de 
actuaci6 n ta nto de las auto ridades municip ales com o de 
los tec nicos de la Sagar. Como muest ra de tales deficien
cias, en 1999 t odos los en t rev istados coincid ian en 
apuntar los peligros de san idad vegetal que rep resentaban 
los desec hos pl asticos dejados en los predi os sem b rados 
anteri ormente por Em paque Sant a A ni ta . 

En ese co ntexto, sus ultirnas accio nes han insistido 
en 1) la necesidad de que los arrendado res inc luyan en 
los contrat os de arrendamiento de ti erras clausulas que 
prorejan los recursos nat urales que son o bjeto de la tran
saccion , y 2) la elaboraci6 n y aprobaci6 n de un regla
rnento municip al para el establec im iento y funcion a
miento de las agroemp resas . E1 problema, sin em bargo, 
es que los em presarios, e incluso los arrendadores de tie
rras, muestran poca disp osicion a aceptar las propuestas, 
pOl' un lad o y, por ot ro, qu e seis de los o nce integrantes 
del cab ildo municip al durante el peri odo 1997-2000 se 
oponia n a la ap ro bac io n del reglam em.o: un os co ns i
der aban que ello es co rnpetencia de las insran cias d el 
gobi erno estatal 0 federal, y ot ros m an ten ian bu ena s rela
ciories co n las agroem pres as que ope ran en la cuenca. 

La percepcum empresarial 

En el otro extreme, los agroemp resarios no aceptan el 
sefialarniento de que ellos solamen te buscan maximizar 
sus utilidades aun a costa de la degradacion de la ti erra y 
el aglla que to man en arrendamiemo . N iegan que la cuen
ca de Say ula padecer a los mismos problemas de piagas y 
enfe rme dades que afectaron la h orti cultu ra del valle agri
cola de A utIa.n-El Grullo . En este sen tido, los tecn icos 
ent rev istados coin ciden en sefialar que el clim a de Sayu1a 
pr esenta mejores opcio nes. Aseguran que en Sayula existc 
una temporada de in vierno m as definida que en AutLl.n, 
[0 cual constituye, p Ol' una parte, una forma de co ntrol 
natural de las pl agas y, por ot ra , obliga a dejar descansar 
la tierra 0, en todo caso, a producir cu1t ivo s alte rnat ivo s 
durante la temporada ch ica (de febre ro a m ayo). 

As im ismo, precisan que 1a tecnol ogla y los m etodos 
de produccion ah ora son m as eficientes que antano . En 

este sen udo, asegura n qu e los insumos son de m ejor 
calidad , qu e ha bajado su t oxicid ad . P Ol' 10 demas , los 
fun cionari os ent revista dos co inc ide n en sefialar que, en 
virt ud de que su principal m er cado es el estado unide nse, 
invari ablernen te las em p resas deben cu m plir co n la regu
lacion de la Sagar y co n las normas fijadas p or el gobierno 
de Esta dos U n idos en cua nto al uso de agro qui micos . 
Como pa rte de esta logica exportado ra, Bonan za 200 1 y 
Ranch o Alegre en 1999 ya h abian instrurnentado pro
gram as de "rna ne jo integr ado de plagas" co n el fin de 
sust ituir los agroquJ.m icos por insecto s depr edadores de 
las plagas. Sobre el o rigen de las varas y la acusacion de 
los problemas de deforesta ci6n respect ivos, el adrninis
trader agricola de UTTSA asegum que est e mat eri al es 
adqui r ido en la cost a su r de Jalisco Sobre el rn ism o 
aspecto, desde fines de 1998 (Tz auldn , de noviembre de 
1998) los em p resarios de Bonan za 2001 co ntem plab an 
sustituir el estacad o de m adera por una "cafia" im portada 
de Cu ba . R espect o a la degradacion de los suelos , los 
represen tantes de Bonan za 2001 manifestab an que los 
an alisis peri odicos hech os a sus tierras de cu luvo eran 
negati vos respe cto a la con tarninacion . Incluso asegura 
ban que gracias al uso de m ejoradores de tierra de tipo 
o rgan ico sus rendirniento s de jitom at e po r hect area eran 
cada vez m ayores. 

Por 10 que co rresponde a la co nservacio n del agua, la 
posicion de los empresarios no es men os halaguena. En 
gene ra l, presume n que el siste ma de riego po r gote o 
p resenta m en ores perdidas en el m an ejo del agua que el 
sistema de riego por aspersion que utilizan los agricultores 
locales. De acue rdo co n un ex func io nario de Bonan za , 
las ernpresas cuidan al m aximo la cai idad del agua del 
su bsuelo porque este es un factor que ororga ventaja 
co mpet it iva a las hortalizas producidas en la cue nca sobre 
las de ot ras regiones ag rlco las donde el agua de riego 
pr oviene de Fuentes supe rfic iales y, pO l' 10 tanto, ca n 
m ayor presencia de ele mentos co ntarninantes . Eso es mas 
deterrn in ante aun para los mercados estado un ide nses . 

Los trabajadores del [uomate: Las disyuntiuas sabre una 
especializaci6n par discr iminaci6n 

Segun el resp onsable de las primer as operacion es de 
Bonan za en la zo na, el cam bio del cu lt ivo de alfalfa a la 
horticultura no s610 amplio la o ferta de trabajo , sino 
tamb i{~ n las posibilidades de que un gran numer o de 
personas ten gan un empleo durant e todo el ano 0 al 



men os los oc ho meses que dura la tempo rada larga . La 
llegada de las agroempresas, co nt inua diciendo este in
forrnante, tarnbien pr op icio un incr emento en los salarie s 
que venian percibi endo los trabajad ores agricolas ernplea
dos en el cultivo de alfal fa. 

Ahora bien, quienes cuestionan las aetividades produc
ti vas de las agroempresas supone n que en un an alisis 
cos to-beneficio estas generan m as pr oblemas que las 
utilidades que dejan en [a region. Segun el direct or de 
Prornocion Econornica del Ayu nta miento de Say ula," 
co n las act ivida des de estas em p resas h ort icolas h an 
aume ntado los problemas de co ntam inacion arnbien tal, 
asi como de co be rt ura de los serv icios basicos de salud, 
agua potable y segu ridad p ublica . Cont rariame n te, co n
tinua diciendo, fuer a de un minimo de ernpleos para la 
poblacion local, pr acticam en te no hay ningun bene ficio 
economico para el municipio : las em presas solo hacen 
un pago anual de 16 pesos par co ncepto de una licen cia 
de registro del giro 0 actividad y la poblacion Ilotanr e, 
parti cul arrnente los jo rnaleros indigen as mi grantes, ape
nas gasta n 10 necesari o par a su bsist ir y 10 dern as se 10 
llevan a sus lugares de origen. 

En este apa rtado me interesa expo ne r las apreciaciones 
de la situac ion imper ante en la cuenca de Sayula sob re 
las condicio nes lab orales de estos t rabajad ores indigen as. 
Lo hago porque en ello, co mo en los problemas de co nt a
m inacion arnbiental, cent ran sus cr iticas m as severas quie
nes se opone n a la forma de actuar de las empresas he r
ticolas que ope ran en la cue nca de Sayula. An tes presento 
el perfil general del resto de personas que labaran en 
dich as agroemp resas. U na parte de estos tr abajadores son 
o riginario s de la region, y son el eslabo n en el cual los 
ciudadanos que im pug nan las actividades h o rt ico las 
reconocen cierta bondad de estas activ idades productivas. 
Para distinguirlos de los trabajadores indigen as, m e refe
rire a este grupo de empleados co mo los trabajad ores n o 
indige nas . 

Ln t l :t :l;,ul}r - n in Iig' I1.1. 

Esto s em pleados pueden sepa ra rse en dos grupos: los di
rectivos y los t rabaj adores. Ent re los prime ros se enc uen
t ran per sonas co n estudios univer sirarios, quienes junto 
a los accionistas 0 du efios, so n responsabl es de la plan ea
cio n y admin istracio n de las act ividades de la em presa . 
Ent re ellos figur an el gere nte de produ ccion, el adrninis
trador co ntable y el gere nte co merc ial. Si bien algunos 
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de este s individuos son de la localidad, la gran mayoria 
proceden de otras partes del pal s, princip alrn ente de Si
nal oa, e in cluso de Israel , Espana y C uba. 

Por SL1 parte, los t rabajadores de la cmpresa, en general 
pu eden agruparse a su vez en dos. Los tr abajado res perma
nentes son aquellos enca rgados de las tareas que requieren 
un nivel basico de inst ruccion po r parte de qui en las rea
liza. Ent re ello s encontramos a los en cargados de campo 
y de riego, el responsable del invern adero , el jefe de alma
cen , el jefe de co m pras y el jefe de em paque . En esta nus
rna categoria pueden ha llarse una serie de em pleados 
capaci tado s en la operaci6 n del eq uipo y 1a rnaquinari a 
necesar ios para la pr eparacion del suelo, el surcado, el 
aco1chado 0 cub rimiento de los su rcos con plasti co y 1a 
perfo racion del misrno , el riego y todas las act ividades 
que requieren m ayor precision tanto en la fase de pr oduc
cion co mo en 1a de empaque de los product os. 

Ahora bien, segun el princip al responsable de las p ri
m eras act ividades de Bonan za en la cue nca de Say ula, la 
escasez de este t ipo de trabajado res fue u no de los princi
pales ob st iculos que se en frem.o en sus inici os . Por esa 
razon , sigue diciendo, en un p rinc ipio ellos tuvierori que 
llevar pe rsonal desde Autlan , que entonees era su pr inci 
pal centro de produccion, EI mi smo en t revistado asegu
ra que con el paso del tiempo la poblaci6n local fue in
corpod.ndose a los grupos especializados de trabajo, 
inclu yendo los niveles de may or jer ar quia, C on la pr e
sencia de mas empresas que pueden demandar estes re
cursos human os, tanto Bonanza 2001, Santa Ani ta y 
Rancho Alegre buscaron ret ener a est os t rabajadores de 
m anera permanente. 

En 1999, Ag rico la Poni , C hajom a y UTTSA, las em
presas de mas reciente in corporacion en la zona, parecen 
co nfirrnar las apreciacio nes anterio res pues su personal 
en un principi o era m ayori tariam ent e de Sinaloa."Segun 
el responsabl e admin ist rative de A gricola Poni, su em 
presa m ovilizo a Sayu la parte del per sonal que labora 
permanentemente en sus cam pos agr1colas de Sinaloa 
porque ello le garantiza que los trabajos se ejecuten con 
m as rapidez y con mejor calidad . Asegura que la poca 
man o de o bra espe cializada que existe en Sayula es re
tenida por las em pres as de may or arraigo 0 bien qui eren 
p na r altos salarios y trabajar poco. 

Pe r su parte, los trabajadores eventuales pueden d ivi
d irse en dos tip os: los em pacadores y los jornaleros para 
el tr abaj o en el surco. Veamos primero 10 que respecta a 
los t rabajadores del em paque . 



Segun cifras del Ce n tro de A poyo al D esarrollo Rural 
numero 38 en Say ula, una hectares de jitornate requiere 
409 jornales, cant idad que se div ide practi carnente en 
part es iguales entre las labores de produccion y las de 
cosec ha y empa que del pr oducro. 

En los em paques hay un claro predominio de la m ana 
de obra femenina. Los h ombres que alli trabaj an realizan 
las acti vidades que requier en mayor fuer za fisica, tales 
como descarga y carga de los cam iones qu e tran sportan 
los product os cosechados al area del em paque y hacia 
los centros de distribucion y venta. Ent re ellos, p rin ci
palmente en los casos de csu badores y los mon tacargistas, 
tarnbien predominan las personas originarias del estado 
de Sinaloa. 

A las mujeres les correspo nde la "seleccio n" y el "em 
paqu e", que son las lab ores centrales en los ernpaques. 
El responsable del area agr.Lco la de UTTSA to argumenta 
qu e esta separacio ri del trabajo pa r gen era se debe a la 
m ayor "suti leza" que ti en en las rnujeres para rnanejar 
los productos sin afecta r su co ns iste ncia. Segun nuestro 
informantc arri ba cirado y uno de los ex administradores 
de Bonan za 200 1, alrededo r del 95 pa r ciento de las rnu
jeres que trabajan en los em paques de la cuenca provienen 
de Sinaloa . 

Cuestionados sabre las razories par las cua les es mUY 
baja la particip acion de la mana de o br a femenina local, 
el ultimo de estos informantes aseg u ra que desd e el 
prin cipi a los padres de familia de la zo n a h an sido muy 
reacios a aceptar que sus hi jas t rab ajen en los em paques 
par los p roblem as de salir en la madrugada y lab orar 
junto co n los varones. Sin negar la validez de esta exp li
cacio n, aqui tarnbien deb e co nsiderarse la observ acio n 
de Barron (1999: 267), qui en p recisa que lo s producwres 
de hortalizas prefieren la man o de o bra mi grante porque 
la poblacion local tien e mayor capac idad para rech azar 
las decisiones qu e to ma el pat ron. I I 

D e acuerdo con la m isma autora, las selecc io nado ras 
y cmpacado ras de Sina loa son la parte me dular de un 
flujo mi gratorio qu e rea liza estas labores en las diferemes 
regiones ho rt.Lcolas del p ais. En 1J fase de la seleccion, 
son cons ideradas co mo un elemento importante para 
garantizar que los producw s sean clasificados correcta
mente en funeion de su co lor (cinco tonalidades), tam ano 
(seis) y defecto s o bservables a simple vista. La accion del 
em paque consiste en tomar co n la m an o cada uno de los 
jitomates y meterl os <:'n la caja de canon correspo ndiente. 
Aqu i, ademas de 1a "delicadeza" y el cuidado para n o 

maltrata r el fruto se requier e velocidad ya que el m anto 
de su pago esta en fun cion del nurnero de cajas que se 
llenen . Las m as experrrnenta das pueden gana r hasta 500 
pesos por db . Durante su perman en ci.i en Sayula, rentan 
casas donde vive n gran nurner o de est as trabajadoras. 

Las muj er es locales, en carnbio, gelwralmente se de
sernpefian co mo "rezagado ras", qui en es se encargan de 
selecciona r los jitomates que por su tamafio, co lo r 0 algun 
defec to visible son co nside rados de m ala calidad para su 
expo rtacio ri 0 venderlo en el rn ercado nacional. A ellas 
se les paga par jornada de trabajo de acue rdo ca n el salario 
vigeme en la zo na. Los ernpresarios en trevistados sugie
ren que a la mana de o bra local no lc iru eresa especia
lizarse en la selecc io n y el em pague. En 10 personal , creo 
que t am poco les o frecen su ticienres posibilidades de 
ent rena miento para esas ocu pa cio nes. Des pues de t odo 
alguien t ien e qu e realizar el trab ajo de las "rezagado ras" , 
y m uy probablemence las trabajado ras mi grantes so lo se 
in teresar ian en hacerl o por un pago superior al ben eficia 
ma rgin al ob te n ido de esos product os. 

En cuanto a los jornaler os agrlcobs, co nforme evo lu
cio na el pro ceso pr oducti ve se in crement a el nurnero de 
actividades en el campo . En efeeto, entre los meses de [Ll

ni o y octub re, adern as de la plant aciori , se rea lizan uno 
a dos deshi erbes manuales, se aplica n pesti cidas para 
co rnb at ir pla gas y en ferme dades de los cu lrivos, se ferti
liza, se co rtan los rei.ofios indeseables, se ponen estacas e 
hi la para que sirvan de so por te a las plantas. De octubre 
a ene ro se eiect ua la cosecha. 

Puesto que lO S em pleados perrnanentes no so n sufi
cien tes para efectua r csos t ra bajos, las em presas se ven 
en la necesidad de contrat ar tempo ralmente man a de 
ob ra . Noes Licil precisar cuan tos trabajadores son con
tratados en esas cond iciones. Sin em bar go, las cifras anu a
les durante el periodo posterio r a 1995 oscilan entre cinco 
a diez mil personas encre hombres, muj eres y niii os. 
T amp oco pu ede decir se cuan tos t rabajado res locales par
ti eip an de esta fo rma . No o bst ante, es eviden te que la 
inmen sa mayo d ,]. de eslos lrabajadores so n jornalero s 
mi gran tes 0 "go londrinos" gu ienes, a deci r del Colectivo 
de Atencion a C iudadanos, desarroll an las faenas m as 
du ras y peor pagada s (La clave, 31 de julio de 1999). Y 
por 10 tanto, segun eldirecto r de P romocio n Eeono mica 
del Ayun tam iento de Sayula (periodo 1997-2000), las me
nos at ract ivas para la poblacion local. 

A ho ra blen , segu n Chavez (2000) alreded or del 70 
por cien to de esws jornaleros ll1igrante s son indigena s 



mixtecos, nahuas, tlalpanecos, mixes y triques, de los 
cuales apen as do s de cada diez h ablan espafiol, y de estes 
solo la mitad te rrnino la educacion prirnaria. El resto de 
los jornaleros "go lo nd rinos" so n m esti zos originarios de 
San Luis Poto si, H idalgo , Veracruz, Colim a, Durango, 
Ch ihuahua , etc . Si bien to dos hablan espafiol, su esco la
ridad es de apenas entre dos y tres afios de educac io n pri
mari a. En cua nto a su relacion lab or al con la empresa, 
esta no hace m ayor es distinciones respec to de los trabaja
dor es indigen as. D e esta manna, las ap reciaciones del 
apart ado sigu iente pueden h acerse extensivas a estos jo r
naleros agricolas m estizos. 

L .\' 1 al 'ro. in .< 11. ~ 

En Sayula, la presen cia de los jo rnaleros indigen as se ha 
constituido en el princip al elernento utili zado por di fe
rentes acto res para cuestionar la presen cia de este tipo 
de act ividades producti vas en la cue nca . El debate se ha 
intensi ficado desde mediados de 1998, luego de la cober
tura qu e la pren sa y la televi sion estat al dieron al quinto 
incendio gra ve registrado desde 1995 en los albe rgues 
donde se alo jaban parte de los jo maleros de la empresa 
Santa Anita. Las crit icas sost iene n qu e la rentabil id ad de 
este negocio se susten ta en gran m edida en la so breex 
plotacion de estes jornalero s rnigrantes. Las dem andas 
insisten en las deplorables con dicio nes en qu e se enc uen
tran las viviendas 0 albergues que habi tan los jornaleros 
migrantes . Mas recientemente, y en un plano relativa
mente insignifi cante, han comenzado a su brayarse las 
condiciones de trabaj o y de seguridad soc ial de los joma
leros "go londrinos". 

Veamos ah or a la vida en los albergues. Los datos sobre 
el incendio cita do ar riba evidencian que los jornaler os 
migrantes son engancha dos ya sea en sus lugares de or igen 
o en ot ras zo nas horticolas donde com ienza a disminuir 
la dem anda de t rabajo, co n el com prom iso de qu e en Sa
yu la recibiran viv ienda, escuel a para sus hij os, servicios 
medicos, etc. Sin em bargo , al llegar a la cuenca de Sayula 
gene ralmente se les da albergue lejos de los cent res de 
pobl acion en gallin ero s abandoriados, sin desinfectar e 
inc luso aun con restos de gallinaza. Las habitaciones son 
espacios poco ven tilados, ant ih igien icos , de carton y con 
coc inas al aire libre. Se carece de los serv icios de ene rgia 
electrica, agua entubada y dr en aje. Se padece la desinte
gr·acion familiar e impera un acceso limi tado a la educa
cio n y los servicios de in formacion modernos. En los 

albergues, la dieta de los in digen as y mesti zos que alli 
conviven es a base de frijol, to rt illa y huevos. 

Como ejem plo de las condiciones irnp erantes en los 
albergues, se cita ba que en el co nocido co mo El Ahija
dero , de la emp resa Bonan za 2001, hab ia 276 viviendas 
con techos de carton , de 12 met ro s cua drados cada una 
(tres po r cuat ro m et ros) para 828 personas. Ex istia n 72 
letrinas, 12 regaderas y 40 Iavaderos, 10 que da un pro 
m edio de 69 personas por regade ra, 11.5 individuos por 
letrina y 6.9 familias p ar lavad er o . En esas condiciones, 
las autoridades municip ales de salubridad acepta ban que 
la vida en los albergues representab a un alto riesgo de 
enlerme dades gastroin test inales, derm atologicas y respi
rat orias. P or ejemplo, 1a Secretaria de Salud admit io qu e 
durante 1997, por razones ligad,ls al ha cin ami en to en 
los albergues, 14 de los jom aleros co ritra jero n tubercu
losis y 40 se enferma ro n de co njuntivitis. 

A raiz de tales denuncias, diferentes instancias de los 
go biern os estata l y federal reavivaro n algunos planes de 
ay uda promctidos, pem no curn plidos , a la luz de los 
o tros cuatro graves incendios precedentes. En general, 
las propuestas eran m ejorar las condiciones de vida de 
los jornalero s a traves de una in versio n tr ipartita ent re 
el gobierno federal , el gobierno estata l y la empresa. Al 
respecto, las respuestas de las dos p rin cip ales empresas 
cuesti onadas, Bon an za 200 1 y Santa Anita , fueron dile
ren ciadas. 

A rturo Lomeli , Iren t e a las acusaciones sob re las con
diciones en qu e t ra bajaban los jomalero s agricolas de 
Empaques Santa Anita, sostuvo qu e el probl em a era res
ponsabilidad de los gob iernos estatal y federal porque 
los p ro gram as de vivienda, educac ion y salud eran com
peten cia exclusiva del Estado y las autoridades gube r
narnentales no habi an curn plido con un acue rdo firma do 
en 1997 m ediante el cua l se comprornetian a aportar el 
80 por ciento de los recu rsos necesari os par a mejo rar las 
condiciones de los albe rgues . D e man era enfatica, tam
bien sostuvo qu e su emp resa habia lIegado a la cuenca a 
invit acion exp resa de las autoridades estata les de in vertir 
en la agricuh ura de 1a zo na. En ese mism o senti do , apun
taba qu e si co nst ruia viviendas no te ndria recursos para 
el cult ivo y, por 10 tan to , tampoco luentes de trabajo 
para los jornaler os. En 1999, cuestionados sobre la act itud 
de Santa Anita en cua nto a los albergues de sus peones, 
los pr opietari os de las ti er ras en qu e sern bra ba dicha em
pr esa apuntaban qu e, m as que pen sar en la negligencia 
de los emp resa rios respecto a mejor ar las condiciones de 



vida de sus jornaleros, deb ia aprec iarse un a cues t ion ligada 
a los problemas de liquidez fin an ciera que ven ia en fre n
tando el gro po Lomeli. En 1998 , al decrecer sus act iv i
dades producti vas en la zona tarnbien los problemas de 
hosp ed aje de sus trab ajad ores no fueron signi ficat ivos 
pu es la gran rnay oria de sus n ecesidad es de m ana de o bra 
fueron cubiertas can peones de la zon a. 

Bonan za 2001 , por su parte, si puso en march a dite
rentes acu erdos de participacion co n ju nta co n di versas 
dependencias gu be rnamen ta lcs para m ejorar las co n di
ciones de vida en los albergues de sus jornaleros m igr an 
tes. D os m eses despues del in cendio , el go be rnado r de 
Jalisco visito uno de los albe rgues y la prensa co ns ta to, 
en t re o tros aspect os, que se esta ban co ns t r uyendo casas 
de co ncreto, hah ia una m ejora sus ta ncial en los servicios 
de agua, energia y dre na je, la in st alacion y o pe rac io n de 
co ns u lto rios m edi cos, la presencia de profesores para 
in st ruir a los nifi os en los alhe rgues y el co m pro m iso de 
otorgar un apoyo m en sual en cspecie, as! co mo un incre 
m ento en el sal.irio de 40 a 45 pesos po r jo rnada para lo s 
adu ltos co n el o bjetivo de cu brir los in gresos qu e antes 
generaban los nifi os co n su trab ajo en el cam po . Para 
Bonan za 2001, a decir de sus dirigentes, la ejecuc io n de 
los program as tendientes a m ejorar las co ndicio nes de 
salud y laborales de sus trab ajad ores so n parte de las 
acc io nes de politica de la em presa para o bte ner cinco 
certifieaeio nes de calidad 12 que gara nticen su acceso per 
m an ente al m ercad o estadoun ide nse. 

Ran ch o A legre, en cam bio , p re firio intensifi car la 
co ntra tacio n de t ra ba jadores locales , antes que co ntratar 
mi grantes. Como 10 haria m as t ard e UTTSA, el deficiLde 
m ario de o bra en la epoca de cosecha la cu b ren co ntra 
tando jornaleros migrantes que h osp ed an en casas que 
rentan en las loealidad es de la zona, donde sin abandonar 
las co ndiciones de hacinamiento los jornaler os ada pta n 
su espac io individual 0 familiar co n cartones y pl asti cos. 

Ahora hien , en 1999, al inicio de la temporada grande 
(de m ayo a ene ro del ano siguiente) , varios funcionarios 
de las dep endencias gubernamentales in volucradas en los 
programas de ateneio n a los jo rnaleros migrantes ase
guraba n que las m ejo ras en los albe rgues de Bonanza 
2001 eran una co ndicio n plau sible. Parad ojicamentc, rll 
m ism o tiempo alrede dor de cinco mil pe rsonas firma ron 

una Cart a dir igida al gobernador del cstado so lic id. ndole 
su interven cion pa ra evitar que dos de las em presas que 
acaba ban de incorporarse a las actividades p roducti vas 
de lazo n a incurrier an en los mi smos problemas causados 

par Santa A n ita. La carta no tuvo res pues ta y los jorna
leros cont rata dos por Agricola P on y , so bre redo pa r 
C hajom a, fueron alo jados en las in stalaciones de una ant i
gua gra n ja ut ilizada antes para la cria de poll os, ca n un 
bafio para 100 personas y sin las rninimas ate ncio nes de 
limpie za 0 desinteccion . Asimismo, esta fu e la primera 
ocasion en que la aplicacion de pesti cid as se electuo em 
pleando un a avio net a, ante la indign acion de los ciuda
dan os, que pidieron exigir a C ha jo rna un estudio previ o 
de impacto am bicn ta l, incl uyendo los darios en la salud 
de la poblacion . 

Las co n dicio nes de trabajo de los jo rn aleros indigen as 
mi gran res" tampoco so n las m ejorcs. E110s em igran junto 
co n sus parejas e hij os. Gene ralmen te lIegan en grupos 
bajo la re prese n tacio n de uno de sus int egrantes, 11amad o 

ca bo, quien deb e hablar el castell an o y rec ibe el pago del 
salario de todo el grupo 0 cua d ri11a que 10 aco rn pafia. En 
la rn ayoria de los cases, so b re todo para la cosecha, cuan
do aumen ta n las necesidades de m ano de o bra , estes 
trabaj ado res son "en ganchados" en sus lu gares de o rigen 
por individuos co m isio nados por las empres as para esos 
fin es. Est os enganchado res ha cen el trato de rn an era 
ver bal co n los cabos, quienes rec ibe n un prestarn o m one
tario para el viaje y los alirne ntos de sus cuad rillas. A 
diferen cia de quienes acuden por su p ropia cuenta, que 
deb en bu scar viv ie rida, los jornaleros enganchados al 
\legar a Say ula reciben de la em p resa co m ida y aloja
mi ento , en las co ndicio nes m encionadas. 

Con excepc ion de los trab ajos de cosccha, sus jornadas 
en la m ayo ria de los casos so n de siete de Iamanan a a las 
seis de la tarde. EI traslad o de los albe rgues 31 lu gar de 
trahajo y viceversa se realiza utiliz ando cam io netas de 
red ilas que se em plean normalrn ente para el transporte 
de animales 0 de m ercan d as. En 1999 el sala rio pOI' dla 
era de 40 pes os para los adu ltos. Los ninos menores de 
14 anos recih en un pago m enor que el de los adulros y su 
sala rio se in cluye en el del p adre po rq ue no pueden ser 
cans iderados co mo trab ajad ores. No rm .llmen te se des
cansa los domingos pero si es necesario se deb e laborar 
tod os los di as, sin qu e ello implique un in cremento del 
salario . Durante 1a eosecha el sucldo se define en fun cion 
del n{lillero de cu betas que se llen en. El m onto por unidad 

se determina a partir del hombre mas habil. Seglin el respon

sable del area agrico la de UTTSA , en el in vierno de 1999 
algunas familias lograb an gan ar hast a 150 p esos por di a. 

Si bien los tecnicos del Cade r estim an que en Sayula 
una hecd .rea de jit omate requiere alrede do r de 409 jorna



les, segun C havez (2000: 45) las agro industr ias de la 
cuenca solo declaran nueve jornales por hectar ea cultiva
da ante el Segura Soc ial. H Asi, una minima parte de los 
jornalero s tien en derech o a un "pase" 0 atenc io n m edi ca 
en las clin icas del Segura Social , pero n in guno de estes 
t rabajadores eve ntua les ti ene derech o a co brar in capaci
dad 0 indem nizac io n por riesgo de t rab ajo 0 rnuerte. D e 
esta m ancra, la gran m ay oria de los jornaleros que ti en en 
algun problem a de salu d recibe n los servicios m edi cos 
proporcio na dos por el ay u ntamiento y la C ruz Roja de 
Say ula. En los casos mas graves , los enfer mos so n t ras
ladados al H ospital C ivil de G uadalajara. 

En su trab ajo , C ha vez (2000) dice que si bien Bonan za 
2001 es la unica em p resa que durante 1999 t en ia un (on
trato co lec rivo de trabaj o co n alguno de los sindicatos 
de trab ajadores, este so lo am paraba a los trabaj ado res 
adm in isi.rauvos pero no a los jornaleros event uales. No 
obs ta nte, en 1999 t anto Bonanza 2001 co mo Agrico la 
Pony y C ha jo m a les descontab an a sus jo rnalero s un pe
so po r semana co mo cuota vo luntaria para un sind icato . 
Asi, los unicos derechos labo rales que los jornaler os go
londrin os cree n tene r so n el pago del salar io a tiem po 
cada fin de serna na , que se les asegure el ernp leo durante 
su esta ncia y que se les proporcio ne u n lugar en lo s al
bergues. 

E n este co ritexto, cua ndo los jornaleros tienen alg{ll1 
p rob lem a co n sus parrones la mejor solucio n es bUSCH 
em pleo en otra de las empresas 0 regresar a sus localidades 
de o rigen . M as recientemente , tarnbien h an encontrado 
cierto apoyo co n los integrantes del Colectivo de A te n
cion a los Trab ajad ores Migrantes, quien es consideran 
necesar io mejora r las co ndicio nes laborales de los jorna
leros agricola s. Entre o rras cosas, rec laman que los jo r
na leros sean informados por escrito de las co ndicio nes 
de trabajo, que rec iban los salar ios en los m ontos y fech as 
co nven idos y que se evite ofrecer co m ida co mo pan e de 
sus prestaciones. Lam entan el acoso y las ame nazas de los 
caparaces de laempresa contra aquellos jornaleros qu e quie
ran m anifest ar sus in conformidades. Se insi ste, igual
mente, en que las empresas se abs te ngan de aplicar fer 
t iliza ntes 0 pesti cid as m iel1lr as que los pe ones t rabajan . 

(H ay dumping soc ial 0 valores di ferenciad os sobre 
los derechos human os? Pa ra algunos de los entrevistados , 
las accio nes y declaraciones de los empresarios del jiro 
mate encierran el m en saje de un cierre de Fuentes de tra
bajo qu e sirve de chant aje para esco nder la producc ion 
de jit omare a m en ores costos. Aseguran que la falt a de 

respet o a los derechos humanos de lo s jornaleros es una 
p rueba irrefut ab le del "dumping soc ial" que man ejan los 
jitomatero s de Flo rida en relacion co n el jito m ate mexica
no . Par a quien es dern andan y p romueven p rogramas para 
mc jorar la calidad de vida de estos t ra bajadores en Sayula, 
es necesar io exigir el respeto cabal a los derech os de los 
jornaleros mi grantes y de un m edia arn bien te de calidad. 

Q uienes panicipa n m as activarnen te en la elabo racion 
y aprobacio n de un reglam ento para establece r y poner 
en funcionamiento en las agroem presas de la cue nca de 
Say ula co m ienzan a presionar para que el estado exiga Ll 
salida de las em presas. Sin deja r m argen p<lra la co nviven
cia ca n este tipo de agroindustria, co ris ide ran qu e el auge 
ho rticol a de la cuenc a so lo deja tW OS poco s pesos, si no 
es qu e incluso dep rimc ia eco nomic local. Por otra pan e, 
co inc ide n can los senalarnie ntos del d irect or del D epar
tam ento del T rabajo del esta do de Jalisco , a1sen alar que 
los jorn aleros mi grantes no aporta n ben eficios a la regicJO 
porque regresan a sus pueb los de origen con el dinero 
que gana n en Say ula . Precisan , adernas, qu e la gente de 
la re gion es desplazad.i de los t rab ajos por L1 p resen cia 
sim ultanea de m igran tes que abarutan el t rab ajo de h 
cosecha y de' t r.ibajadores especia liz ados en el m an ejo de 
m aquinaria y equ ipo en LIs 5.reas de pro du ceion y de 
em paque qu e llevan a la zo na L,S em p resas desde sus otras 
zonas de produccion , principalmen te de Sina loa . 

D esde una posicion m as mesurada, el secreta rio de 
D esar rollo Rural del gob ierno de Jalisco adv ierte que las 
con dicio nes de vida de estes t rabajadores deben digni
ficarse. Sin embargo, enc uentra bastantes dificultades para 
mejo rar pues seg{m el ta les actit udes parecen corres
ponder al m odo de vida que acos turnbran llevar los gru
pos et n icos que acude n a i.rabajar a Say ula . C ues tiona do 
so bre la negligencia de los em presarios de Say ula en 
asum ir su responsabilidad social en aras de una mayo r 
capacidad para co m petir co n los agricultores de otras 
paises, resp onde que en realidad es un cam bio de escaJa 
porque en Esta dos U n idos oc u rre 10 mi sm o , ya qu e aHa 
los jornaleros agrlcolas so n m exi can os de un n ivel un 
poco m ,l.s alto qu e los indigen "s que llegan a Sayula . El 
directo r del D epan ,unento del Trab ajo en Jalisco agreg a 
que despues de tOdo en Say ula las cosas n o esta n tan 
mal, pu es duda que e1 em presario p ued a cump lir total
m ente la ley y qu e la o bligacio n de toda autoridad es 
cuidar la in ver sion privada. Quiza por eso es que e1 senor 
Ramon MurgUIa, Hder del sin dicato de oficios varios de 
Say ula , al ser cues tio nado p a r la prensa sa bre las co ndi



ciones infrahumanas en q u e v ive n muchos de lo s jorna
leros d e Say u la , d ijo qu e " no ten ernos q ue scr m uy obre 

ristas para qu e n o les d emos en la to r re ,1 lo s emprcsarios" 
(Publico, 3 de sepu ernb re d e 1999) . 

. '	 I 1'1' I;l um., 1111.111.." . 

E n es(e articulo busco pl asm ar las di versas visiones que 
lo s actores econo rnicos d e 1.1 cuen ca .1g rk ola d e Sayu la, 
j alisco , t ien en d e la s act iv idades p r oduetiv as de seis 
em p resas hortico las que h an h ec h o d e la prod uccion del 

ji tornat e el princ ipal giro d e est» zon a ag r ico la . Ent re lo s 

ac to res que cu est io n an es te ti p o de ac t i vid ad es exists U l1 

gr u p o que co nside ra que la s externalid.ides n egativ as d e 

esi.i activ id ad pueden di srninui r si las au to ridades d e to do s 

los ni veles d e gobie rno ex igen a la ag roi n dusl r ia part ic i

pa l1Le c icrt as m ejor.is en sus praClicas p roducu vas. Orro 

grupo , en ca m bia, cst .i co n venc ido d e que 1.1 salid a d e las 

e m p res as jit o rn .u eras d e 1.1region es la rnejo r o pc ion p ar a 

el b ie rie st ar co lec t ivo; asegu ran qu e est e tipo d e 'agro 

em presarios so lo buscan m ax imiz ar sus utilidades a cos ta 

de la co ruam inaci o n am b ien ta l, pO l' un lad o , y por o t ro , 

de la exp lota cio n en co n d iciones inh'ah urna na s d e los 

jo rn ale ros m igran tes. 

Lo s agro emp re sa r ios, e n cam b ro, ase guran q ue sus 

la bo re s de producc io n so n m u y e fie ien tes en el usa de 

lo s rec u rs os natu r ales y q u e las d enun cias sa b re b v io 

la cion ,1 lo s d e recho s h uman o s d e lo s t rabaj'ld o res so n 

exageradas. Par su p art e , lo s dueiio s de las ti e rras q ue los 

em presar io s hOr11cOlaSex p lo tan , m edi an te un CO ntra to 

d e a r r en d am ie nw, eoineid en co n la p o si ci on d e lo s 

em p resar io s, e incluso algun o s agregan que c u alq u ic r rip o 

de d egrad aci o n d e lo s recurso s so lo les in cu m be a ello s, 

A h o ra bien , lo s indicddo res o frecid os por lo s acto re s 

eeonom icos en r revis r.ld o s so n muy es pon t8 ne o s y di fl 

c ilm enre puedcn p roba r la verac id ad d e las con jerur as 

qu e o frece n . Sin embarg o, los argUll1e nLOS p ropuestOs 

n o n ecesdri arn cnle son fa lso s. L a m ay oria d e la s afi n n a

c io n es so n m as bi(;n resu lt ado del se nr ido eOl1lllD a h i

p o tes is cread as pa r lo s en tr cv is l ados p.l ra expl ica r el 
enrorno q u e lo s rodca y q ue quiere n so brepasdr co n exi
tO l > P ara es ro u lt imo , m e parece q ue lo s '.letOres involu

crad o s deber,in reeo n oce r la ne cesid ad d e abo r d ar con

junram enre lo s p r o ble m as d e u n a age nda que ellos 

m isrno s h an ida co ns truy en do de maner a indivi dual. Ll 
au se n e ia d e reglas del juego q ue inici o haee una d ecada 

p uede n o so lo pro vo car el ree iro d e las ern p re sas, co mo 

insisren .1 lguno s, sino ram bi en u n a di sm in uc io n se nsibl e 

d e lo s recu rsos especihcos q ue hast.i h oy h an da d o a i.1 
region un a ve n t.ij.i pa ra co mpen r co n a rras territ orie s. 

tJ 

I Ag radezco el apoyo Iinanciero recibido de eSLJ CIS.l de 
estudios ,ls i co mo del Insti tute de Invesrigacion p.1ra cl D e
sar rollo (am) de Francia (ex O RS r<..I M) par a rea]iz.ir el trab .uo 
de cam po . 

2	 La extern alidad es u na situ acion en que las acci o nes de Ul i 

ind ividu o alectan posit ive 0 negatlvameme.l oi ro indi. iduo 
sin co m pe risac ion m ori et .i r ia. EI efecro e~ "externo " en 
rclacion con el rnercado y su sistema de precios (Yeast' U: ve· 
qu e, 1998). 

1 En est.i cifra est iman 1.l m .rvori.i de 10<; L ~C !1IC (), ent rcvrstados 
el ,l rea de 1,1 cuenca, to rn.ind o en cu eru .i 111,1, el nurn ero de 
productorcs y el area culrivada po r cada uno de cllos que 
una m cdicio n [o r rn a]. 

< FI lector in teresado en 1,1 evc lucio n de l.is .ict ivid.irles agri
co bs produc tivas de la cue nca de Sayll 1.l. incluycndo un.i 
cxpl icacion sobrc los ant eceden tes del cu lu vo de ,l lfJ.lfa en 
la zona, puede rernit irse .l los do, t r.ib ajos de Ca stillo que· 
ap.i recen en 1.1 bi bliografia. 

; Entre las car acrerist icas cli mi t icas de 1.l cue nca de Savul.i 
destaca la ausencia de lluv ias y de hel.id.is durante los mescs 
de coscchn - de octubre a enero- y 1.l bal,l pr ccip ir.icion 
pl uvial (alrcdedor de 660 m ilirn erros ,l n u ,1 1 e~) en el pe riodo 
de siembra y desar ro llo de 1.1 planra de mayo ,1 sep ue mbre. 
En terrn inos de lJ produccio u de jn o rn .uc pa ra exp oriacion, 
una ventaja adicio n.il de 1.1 cuenca de Sayul .i es l.1 dispo
nib ilieb d de agu.l sub terdne,l p,lrJ ii-rig.1r el cu lLivo , co nd i· 
cion sunl.lme nt e im p ortanle t,1I1to p,lr.l eviLlr p oslb les san
cionc\ de t ipo firosani tar io co mo P<U' .l que los pro ductm 
leng,ll1 ill.lyor .1ccp tacio n pa r los conSllill ido res de 10<; mer
cado s c<; t,lcloun idem e v canad iense. 

6 Em re lo s casos que m a~ difus io n h,ln recih ido se encuent ra 
1.1l11u crt e de un trab ajJ.dor en ju lio de 1997 a consecuenCla 
de los efectos ta xicos del fenili za nt e gu.lrd .1 do en 1a bodega 
que cuid.1b.1dur an te las noches. U n ,111 0 desp lles, L1mbien 
Se d ifund i6 1.1 gr,1Ve inloxieaei()Jl por ,Igro quirnicos de t res 
jornaleros agrIcolas, un o de los eu,lles, de 17 ,1I10S de edad, 
deb io scr in lern ado en el H ospit'll Civil de Guadalajara pues 
no co ntaba con los servicios del ln st itu to M exicano del Se
guro Social d peS.lr de qu e desde los n ueve dnOS de ed.ld 
labo raba cada temporada en el co rte de ho rt .llizas. 

; Por mi pane, co nsidero que en la exp lic.lCion de este p ro 
blem,l dejJ.n de helo v,lrios facto res. Uno de ellos es eI incr e
mento clandest in o de pozos p ro fu ndos p erfo rados de 
ma nera un tanto rudill1enra ri,l por los agricultores que antes 
pro duclan alfalfd aprovechando ellem poral de llu vias 0 la 
hurneda d residual de los suelos. Co n los cultivos alte rna 
t ivos, p rin cipalmcntc el ma lz para la p roduce io n de sem illa 
hibrida, es una p rio ridad (ontar con ,1gua ,11men os para los 
riegos de auxil io 0 cuando la lIuvia de tem po ral escasea. 



Otro factor expl icative se relacion a ca n el co nsume excesivo 
de agua en el cult ivo de broco li p roducido por unos seis 
agriculto res, quien es po r ser o riginar ios de la cuenca no 
so n tan penalizados co mo ocurre con las agroempresas 
producto ras de jitornate. Una razo n mas tien e qu e ver co n 
la tala de la vegeta cio n de la Sierra de Tapalpa, p rincipa l 
fuente de recar ga de los mantes acuiie ros de la cuenca de 
Say ula. En su parte alta , la defo resta cio n de esta sie rr a se ha 
intensificado par a abrir nuevas tie rras al cu lt ivo de la papa. 
En la ladera este de la sierra 0 p ie de monte de la porcion 
oeste de la cue nc a de Sayula, la tala t iene dos o rigenes. Uno 
es la demanda pro pia de las empresas se fialada arriba . Otro 
es la roza y tum ba de la vegetacio n de alrededo r de 300 
hecta reas para la plantacio n de agave . 

8 Entrevista efec tuada el 28 de agosto de 1998. 
9 E n el caso de UTTSA, que t arnb ien in icio sus o pe racio nes en 

1999 , se inco rp oran algunos trabaj ado res locales de la cat e
god a aqu i anal izada, e incl uso del gr upo ar ri ba ci t ado 
o riginarios de Sinaloa, qu e saliero n de Sam a A ni ta porque 
esta empresa dism in uyo sus act iv idades, 

ioD e acue rdo co n Lopez (2000: 81), esta p osicion es la misma 
qu e asurne el responsable del empa que de la emp resa Ran cho 
A leg re. 

11 Segun esta au rora, dado que el trabajado r vive en su localidad 
y tiene el apoyo fami liar au menta su capac idad de nego
ciacio n sala rial y t iene m ayores posibi lidades de desplazarse 
a Iu en tes de trabajo alte rna tivas . E l m igra nte, en cam bio , 
p uesto qu e es llevado 0 llega por su cuenca a la region re
cepto ra, depende de la vo luntad del pa t ron en cuan to a b 
duracion de la jor nada y el salar io, los servicios de salud, 
et cetera. 

12 Ent re elias, 1509002 (sistem a de calidad to tal) e Iso 1400 1 
(sistema de adrn in ist racio n ambiem al). 

'J Salvo algun a o t ra ind icacio n, es te apartado tien e co mo base 
el trab ajo de C havez (2000), q uien realize una encues ta a 
una muestra de los trabajadores m igran tes que lab oraban 
co n Santa A nita a fines de ago sto de 1998. Como ejernplo 
de las di ficultades p ara acceder a este tipo de info rm acio n, 
la aurora p rec isa que a ella se Ie perrn it io el acceso a un o de 
los campos de la empresa sin carnara de video. Para la apli
cacion del cues tionar io no de bra interr um pir la faen a de los 
jOrl1alero s y so lamenre podIa en trev ista r a un o de los in
tegra nt es de las cuadri llas q ue el cabo 0 jefe de la m isma 
dispus iera. 

14 La Ley del Segura Social p reve 1J. o blig.ic io n de los pa tro nes 
de afiliar a los jo rnaleros del cam po ,l los servicios de salud, 

15� Esta sit uacion co r responde a 10 que Reyes (1998: 113-115) 
llama el "p rimer presence", qu e son ,1 [irmaciones y acciones 
q ue individuos mencio ri an sin te ne r tie m po ni p retension 
de co rrobo rar su ve racidad . 
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