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As correntes ideológicas que cercam o ambiente agrário têm promovido 
muitas discussões dentro do conceito de sustentabilidade e saúde humana, além 
de estudos acerca do uso de recursos da natureza e dos animais. Tendo em 
vista esse panorama atual, cada vez mais o estudo das Ciências Agrárias é 
visto como uma necessidade a fim de desencadear diálogo e novas visões que 
futuramente possam contribuir para com a humanidade.

Nesse sentido, diversos pesquisadores junto a órgãos de pesquisa 
nacionais e internacionais tem unido forças para contribuir no âmbito agrário, e 
assim possibilitar novas descobertas neste setor. Este estudo constante possibilita 
o surgimento de novas linhas de pesquisa, as quais podem desencadear 
soluções para entraves que afetam a produtividade na agropecuária. 

Dessa forma, partindo dessa perspectiva de aprimorar o conhecimento por 
meio de pesquisas, o livro “Ciências Agrárias: Estudos sistemáticos e pesquisas 
avançadas 3” surge como uma ferramenta prática que apresenta estudos com 
temas variados aplicados em diferentes regiões, a fim de proporcionar novas 
visões, indagações e contribuir para o surgimento de possíveis soluções para 
problemáticas que afetam o cenário agrário atual. 

Pensando nisso, o presente material contém 21 capítulos organizados em 
temas que variam de sustentabilidade a assuntos pertinentes à saúde animal, 
além de estudos voltados para uma maior produtividade no campo das grandes 
culturas.

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos
Fernando Freitas Pinto Júnior

Jonathas Araújo Lopes
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SISTEMA AGROINDUSTRIAL RAICILLA, EN 
MASCOTA, JALISCO: UN ACERCAMIENTO

Abraham Villegas de Gante
M.Sc. in Food Process Engeneering, 

Reading University Universidad Autónoma 
Chapingo

 Chapingo, México

Miguel Angel Morales López
Ing. Agroindustrial. Departamento 

de Ingeniería Agroindustrial (UACh). 
Universidad Autónoma Chapingo

Chapingo, México

RESUMEN: La Raicilla es uno de los 
varios mezcales propios de México. El 
término mezcal, en su significación original, 
proviene del náhuatl, lengua que hablaban 
los antiguos mexicanos, que significa agave 
(o maguey) cocido. Por extensión, mezcal 
es un aguardiente (con una graduación 
entre 38° y 60° GL) que procede del 
mosto fermentado extraído de las cabezas 
(“piñas”) de varias especies de agave. 
Particularmente, la Raicilla es un mezcal 
que se elabora en la Sierra Occidental 
del estado de Jalisco, México, a partir de 
Agave maximiliana. Se elabora en su región 

1 Existe en México un mezcal llamado asimismo Mezcal, elaborado en varios estados de la República, entre ellos 
Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Se obtiene de distintos agaves, como el A. angustifolia Haw, A. cupreata, A. potatorum 
y otros.

de origen, que comprende 16 municipios 
del estado de Jalisco y uno del estado de 
Nayarit. Esta bebida seguramente data 
de tiempos coloniales y, como el tequila y 
otros mezcales, se ha ido prestigiando con 
el tiempo. A partir del 2018, ha logrado el 
certificado que lo acredita como un producto 
con Denominación de Origen (DO). En 
esta investigación cualitativa se exploró, 
principalmente, la estructura y la dinámica 
del Sistema Agroindustrial agave/Raicilla en 
su territorio original.

INTRODUCCIÓN
La Raicilla es uno de los varios 

mezcales producidos en México, todos 
derivados de “piñas” de agave cocidas, 
a las cuales se les extrae el jugo, se 
fermenta éste y se destila. Así, está 
emparentada con el tequila, el mezcal1, 
la bacanora (de Sonora) y el comiteco (de 
Chiapas). Para la elaboración de cada uno 
de estos mezcales se utilizan agaves de 
especies definidas, como refiere García-
Mendoza (2012). La raicilla se elabora en 
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16 municipios del estado de Jalisco ubicados en la Sierra Occidental y Sierra de Amula, y 
también en la región Costa, aledaña a Puerto Vallarta (Franco-Gordo y Tulet, 2015).

Este destilado, en el municipio de Mascota, en la Sierra Occidental de Jalisco, 
se elabora con agaves silvestres de las especies Agave maximiliana (ver figura 1), A. 
inaequidens y A. valenciana (Navarro, 2015). Por su proceso de elaboración (v.g. cocimiento, 
fermentación y destilación, principalmente), historia, comercialización y representaciones 
sociales entre los consumidores, se trata de un producto tradicional, típico, como lo concibe 
Pérez (2007).

Figura 1. Agave maximiliana, la especie de agave más usada para elaborar mezcal-raicilla (la Raicilla).

La raicilla es un destilado de carácter ácido (pH cercano a 4) y cuyo contenido 
alcohólico varía entre unos 35 y 50 % V/V (alcohol/agua), o entre 35° y 50° GL. Su origen 
se remonta a principios del siglo XVII, en la costa de la Nueva Galicia, que incluía al actual 
estado de Jalisco, de donde pasó a la Sierra Occidental, donde se halla el actual municipio 
de Mascota y otros municipios jaliscienses limítrofes que producen esta bebida (Valenzuela-
Zapata, 2008).

Por sus características sensoriales, genuinidad y tradición, se percibe como una 
bebida de gran potencialidad comercial, que podría contribuir al desarrollo socioeconómico 
de sus territorios de origen, como el Mezcal (oaxaqueño, michoacano y de otros estados 
mexicanos) y el tequila. Más que en el 2018, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) le otorgó la Denominación de Origen (DO) a este destilado típico. Sin embargo, la 
información sobre este destilado es aún escasa: desde su caracterización como producto 
alcohólico, hasta su cadena productiva. Esto justificó realizar una investigación de campo 
abordando este último aspecto.
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METODOLOGÍA
Esta investigación, en la parte de campo, se realizó en la última semana de enero 

del 2018. Se trató de una investigación observacional, no participativa, con muestreo 
dirigido; se efectuó en el municipio de Mascota, Jalisco (ver figuras 2 y 3). Se aplicaron, 
fundamentalmente, entrevistas libres con informantes clave, y registros magnetofónicos y 
fotográficos. Se estudiaron cuatro “tabernas” (pequeñas plantas productoras de Raicilla). 
En ellas se captó información detallada de los procesos de elaboración del destilado: el 
acopio de agave y la comercialización del producto. Asimismo, se entrevistó a tres agentes 
clave de soporte del sistema agroindustrial: el CBTA número 31, un miembro prominente 
del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla A.C. (CMPR) y al equipo del macroproyecto 
Paisaje Biocultural de la Sierra Occidental de Jalisco.

  
Figura 2. Localización del estado de Jalisco en 

el mapa de la República Mexicana
Figura 3. Localización del área de producción 
de Raicilla en el estado de Jalisco, México.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La evidencia empírica mostró que la elaboración de raicilla se sigue haciendo de 

manera artesanal, en donde se destaca el cocimiento de las piñas de agave, con leña de 
maderas no resinosas, en hornos de ladrillo, sobre el piso (ver figura 4); la fermentación 
ocurre durante varios días (3-10 días) en toneles de plástico, protegidos de la intemperie. 
La destilación del mosto fermentado por microflora natural (levaduras y bacterias diversas) 
ocurre en destiladores de “tipo filipino”, modificados (figura 5).
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Figura 4.Horno de ladrillo, sobre el piso, para 
cocer la piña partida del agave para hacer 

Raicilla

Figura 5. Destilador de madera “tipo filipino”, 
para destilar la Raicilla.

Existen productores que obtienen la materia prima (agave) de sus propios terrenos, 
por integración vertical; otros se abastecen por coordinación vertical, adquiriendo agave 
silvestre de tierras comunales o privadas. Una proporción del agave utilizado por los 
raicilleros todavía es de “colecta en cerro”; pero una parte cada vez más creciente proviene 
de predios con agave cultivado.

En la figura 6 se presenta el diagrama de bloques genérico para elaborar la Raicilla.
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Figura 6. Diagrama de bloques genérico para elaborar la Raicilla. 

Fuente: propia

Para la producción de Raicilla se cosechan las “piñas” de agave cuando se estima 
que están ya maduras, preparadas en campo previamente, quitándoles el quiote (estructura 
que lleva a la floración de la planta) varios meses antes para que acumulen precursores de 
azúcares fermentables en el mosto. Para cosechar la “piña”, se realiza una jima (corte de 
pencas, hojas modificadas de la planta), hasta que la “piña” quede bien rasurada (ver figura 
7). Posteriormente, las “piñas”, a lomo de mula, o en transporte motorizado de carga, se 
conducen hasta la taberna, donde se procesan.
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Figura 7. Jima de la “piña” de agave, para elaborar Raicilla. 

Una vez que llegan las piñas a la taberna, se parten en trozos, en 4 piezas y hasta 
en 20, según sea el tamaño de ellas; luego se hornean durante 12 horas, alimentando 
el horno con madera de roble u ocote, que se recolecta de árboles secos o derribados. 
Cada horneada requiere de aproximadamente 200 plantas; se procesan en numerosas 
horneadas en la temporada de la producción del destilado, que corresponde a la época de 
sequía en varias regiones del país (v.g. entre febrero y mayo). Al terminar de hornear las 
“piñas”, todavía se cortan en porciones, se desgarran con una máquina (“desgarradora”) y 
el jugo o mosto se coloca en toneles de plástico de unos 200 litros, se le añade un poco de 
agua limpia, y el jugo, ajustado en azúcares, se pone a fermentar. Pasado un lapso de entre 
3 y 10 días, ya fermentado el mosto, se comienza a destilar.

Al momento de destilar, se remueven las “puntas”, primeras porciones del destilado, 
que contienen metanol, un alcohol peligroso, tóxico al ingerirlo. Considerando 100 L de 
mosto, se puede obtener como “cabeza”, aproximadamente 1 L, el cual se desecha. 
Después de destilar la “cabeza”, se obtiene el cuerpo, cuya graduación alcohólica va desde 
50° GL hasta 70° GL. La fase final del destilado produce las llamadas “colas”, que contienen 
baja concentración de alcohol etílico, pero alta concentración de los llamados alcoholes 
superiores (de más de 5 carbonos en su esqueleto molecular), que son considerados 
objetables, porque se relacionan con la “cruda” o resaca al abusar de la bebida. La Raicilla 
obtenida como cuerpo durante la destilación se ajusta en su contenido alcohólico entre 
40° y 50° GL, generalmente. Las colas pueden también ser procesadas en una segunda 
destilación, o refinado, de la cual se obtienen en promedio 5 L de destilado por cada 20 L 
de colas que se refinan.

EL SISTEMA AGROINDUSTRIAL AGAVE-RAICILLA EN LA SIERRA 
OCCIDENTAL DE JALISCO

Con base en la información captada durante los días de investigación, en la figura 
8 se representa la estructura del Sistema Agroindustrial agave-Raicilla en la región de 
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estudio.
En la figura 8, se observa los tres eslabones de la producción: los productores 

primarios (agaveros), los transformadores y los comercializadores. Los raicilleros se 
aprovisionan por integración vertical o coordinación vertical, ya que todos producen agave 
y sólo algunos tienden a comprarlo para complementar sus requerimientos.

Dependiendo de los utensilios y equipos que usan para elaborar el destilado de 
agave, las tabernas se clasifican en dos tipos: artesanal y semi-industrial; algunas empresas 
(tabernas) venden su producto a granel a un mercado que se encarga de envasar, etiquetar 
y comercializar internacionalmente; sin embargo, hay empresas que se envasan la raicilla 
que producen y también la comercializan con mayoristas o medio mayoristas, en el mercado 
nacional o extranjero; existe también la venta minorista de productor a consumidor local, sin 
envasar ni etiquetar la Raicilla.

Los agentes de soporte que están presentes en esta cadena son: El Consejo 
Mexicano Promotor de la Raicilla (CMPR), un organismo que se ha esforzado en hacer de 
esta bebida un producto de gran prestigio y promover el consumo, y el Proyecto Paisaje 
Biocultural. Éste se encarga de conservar sustentablemente el entorno de la región, pero 
aprovechando los recursos con los que cuenta el territorio. También se encuentra una 
institución educativa, la CBTA 31, que cuenta con un proyecto cuyo objetivo es propagar las 
semillas de agave in vitro, para tener un control en el manejo de la producción y preservación 
del agave. Este proyecto se percibe como una alternativa en caso de presentarse un 
desabasto de la materia prima.

Figura 8. Representación del Sistema Agroindustrial agave-raicilla de la Sierra Occidental de Jalisco.

Fuente: propia
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En el cuadro 1 se observan algunos rasgos del perfil de los raicilleros de la región 
de origen del destilado; en él se incluyen rasgos como la tecnificación de la “taberna” que 
mayoritariamente se basa tecnología artesanal y conocimiento empírico; aunque uno de los 
productores muestreados emplea tecnología semi-industrial. De igual forma, el origen de la 
taberna, en varios casos, ha sido heredada de generación en generación y construida con 
recursos y diseño propios.

Los raicilleros usualmente no cuentan con proveedores, ya que se autoabastecen; la 
compra de agave sólo forma parte de una alternativa para complementar la producción de 
la bebida, debido a que cuentan con muy pocas hectáreas cultivadas; sin embargo, acceder 
a la compra de agave implica negociar precios con los productores externos e implementar 
medios de transporte para poder trasladar la materia prima.

De acuerdo con lo informado por los raicilleros, el mercado está en función del valor 
agregado que se le añade a la bebida; en este caso con el envasado y el etiquetado, para 
la venta local e internacional, por lo cual, el precio tiende a aumentar, beneficiando, en 
principio, a los distintos agentes de la cadena agroindustrial.

Un reto importante por enfrentar será el conocimiento de los raicilleros sobre la 
norma PROY-NOM-257-SE-2021, referente a la Denominación de Origen de este destilado 
regional, la cual consigna, entre otros aspectos, las especificaciones que se deben de 
cumplir en la producción en campo, el proceso de producción y comercialización de la 
raicilla.

Cuadro 1. Algunos rasgos del perfil de una muestra de raicilleros de la Sierra Occidental de Jalisco.

Fuente: propia
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En la comercialización, se identifica un mercado minorista, que incluye a tiendas, 
vinaterías, restaurantes y la venta directa en las propias tabernas. En el entorno del 
sistema, como se observa en la figura 8, se halló que son escasos los agentes de soporte 
que inciden en la cadena productiva; entre ellos, como se indicó, destacan el Consejo 
Mexicano Promotor de la Raicilla (CMPR) y el macro-proyecto Paisaje Biocultural, cuyos 
efectos positivos, ya se evidencian.

El Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla (CMPR) es una asociación civil, 
encargada de promover y regular la producción de raicillas de diferentes marcas que se 
elaboran en los 16 municipios del estado de Jalisco y el único municipio de Nayarit, que 
integran la cadena productiva de este destilado.

El CMPR, durante varios años, estuvo vinculado al desarrollo de la Marca Colectiva 
Raicilla que incluía a los raicilleros de la región de origen. Desde 2018, el CMPR se ha 
constituido en una especie de consejo regulador del destilado ante el reconocimiento del 
IMPI, que le ha otorgado a la Raicilla el estatus de Denominación de Origen (DO). En ese 
sentido, los objetivos del CMPR son los siguientes:

• Cumplir con los requerimientos y estándares de calidad sugeridos por el CMPR.

• Control interno de las botellas adquiridas.

• Registro de marca ante el IMPI.

• Proyectos y servicios que ofrece el CMPR.

• Gestión de la cadena productiva de acuerdo con el estatus adquirido de Deno-
minación de Origen .

• Administración del distintivo de uso de marca.

• Proyecto de paquete tecnológico para innovación en las unidades productivas.

• Seguimiento de la Norma Oficial Mexicana de la Raicilla.

• Vigilancia de las Reglas de Uso de operación.

No obstante que en el 2021 se publicó el PROY-NOM-257-SE-2021, que regula 
la producción de este destilado con DO, no todos los raicilleros de las regiones Sierra 
Occidental y costa sur de Jalisco, y del único municipio de Nayarit (Bahía de Banderas), son 
miembros integrados en la Denominación de Origen (DO); por eso, sólo una parte de los 
productores van a poder ostentar el sello de calidad de DO para este destilado distinguido.

El área de influencia del Proyecto Paisaje Biocultural de la Sierra Occidental de 
Jalisco es un territorio de 245,000 has. que integra a los municipios de Mascota, Talpa de 
Allende, San Sebastián del Oeste y Atenguillo, un territorio excepcional que expresa una 
relación de equilibrio entre las localidades rurales y su entorno; cualidad que se revela 
en la mezcla de mesetas, llanuras y montañas boscosas con la agricultura, ganadería 
y silvicultura. Además, el Proyecto mantiene tradiciones y costumbres que han sido 
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heredadas, y que dan cuenta de la historia ocurrida en los parajes de esta Sierra.
El Paisaje Biocultural (PBC), como apoyo al desarrollo local, estimula la valorización 

de determinados productos y servicios de su territorio de influencia, cuando cumplen de 
manera ejemplar, los objetivos del Acuerdo de Gestión Territorial del PBC. Los productos 
y servicios que hacen uso del sello o distintivo del Proyecto deben cumplir con criterios 
precisos de sustentabilidad, definidos en un reglamento supervisado por el Consejo de 
Gestión Territorial (Paisaje Biocultural, 2016).

Una de las características del PBC con respecto a la raicilla es el interés que muestra 
por la conservación del área en la que se encuentran los agaves silvestres, pues hay una 
tendencia a que éstos puedan desaparecer, debido a una sobreexplotación, más ahora con 
la popularización creciente del producto.

ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS FODA DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL 
AGAVE/RAICILLA

En la muestra de tabernas estudiada, se observó que todas emplean conocimiento 
empírico en la producción; son de tipo familiar y cuentan con sucesores interesados en 
seguir produciendo el destilado y conservando la tradición. Como fortalezas del sistema 
agroindustrial (SAI), se identificó: la calidad genuina del producto, su elaboración artesanal 
y sus antecedentes históricos; un fuerte vínculo del producto con la cultura de la región, una 
incipiente organización de los raicilleros, apoyados por el CMPR y una actitud emprendedora 
de los productores. Entre las debilidades, destacan la falta de interés de algunos raicilleros 
en la valorización del producto y la insuficiente capacitación técnica. Como oportunidades, 
se percibe la necesidad de la creación de un mercado que valorice este destilado tradicional 
de alta calidad simbólica y los logros del Proyecto Paisaje Biocultural, que integra a la 
raicilla en el desarrollo territorial, muy ligada al turismo; como amenazas, se prevé el 
eventual desabasto de agave y la competencia creciente con el tequila.

CONCLUSIONES

• De acuerdo con la investigación realizada, se percibió que los productores de 
materia prima, en este caso el agave, han optado por tener su propia planta-
ción, principalmente de Agave maximiliana, para abastecerse por integración 
vertical. Pero existen otros enfoques, debido a la escasez creciente de agave 
silvestre en la zona, como sigue sucediendo en algunos estados productores de 
mezcal, como Oaxaca y Guerrero.

• No obstante que el sistema agroindustrial agave/Raicilla es muy pequeño, apro-
ximadamente de 30 productores censados, reporta cierta ventaja en el proceso 
de organización, pues al paso del tiempo lograron crear el Consejo Mexicano 
Promotor de la Raicilla (CMPR) y una Marca Colectiva, y en el 2019 obtuvieron 
ya la Denominación de Origen de la Raicilla, y aunque falta elaborar la NOM 
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especial definitiva, ya se cuenta con el PROY-NOM-257-SE-2021, que, de he-
cho, opera.

• Por otra parte, con relación a la Denominación de Origen (DO), algunos produc-
tores creen que esta certificación les traerá beneficios, por ejemplo: la amplia-
ción del mercado, el aumento del precio para su producto, la garantía de que 
éste sea genuino y de que tenga mayor valor simbólico, etcétera.

• No obstante, una ventaja de la aplicación de la Norma ligada a la Denominación 
de Origen es la proscripción de la venta de Raicilla a granel y la obligatoriedad 
de embotellarla en la misma empresa productora, lo que es coherente con el 
concepto de embotellado de origen. Esto permite aumentar el valor simbólico 
del producto y evitar posibles adulteraciones, como la reducción del grado al-
cohólico de la bebida.

• En el PROY-NOM-257-SE-2021 parece un acierto el haber definido a la Raicilla 
inspirándose en la Norma Oficial del Mezcal, es decir, considerarlo un destilado 
que procede de un mosto obtenido 100 % de agave, aunque no lo explicita y 
se sobreentiende, lo que le otorga autenticidad al producto, a diferencia de lo 
que ya sucede con el tequila, en el cual a la base del destilado puede agregarse 
azúcares distintos a los del agave, en cierta proporción.

• Aparte, la creación de la NOM y la DO será un elemento clave en la restructu-
ración del Sistema Producto Raicilla en su región de origen, de lo cual algunos 
productores serán beneficiados y otros enfrentarán limitaciones para colocar en 
el mercado su producto.

• El Sistema Agroindustrial agave/Raicilla, en los distintos municipios, comprende 
cadenas cortas (sin muchos intermediarios), desde el eslabón primario y se-
cundario hasta el terciario, beneficiando al primero, ya que es el que participa 
en los tres eslabones, siendo esto reflejado en el precio de su producto, lo cual 
no ocurriría si intervinieran otros agentes (v.g. embotelladores y comerciantes 
externos), provocando un aumento en el precio.

• El CBTA 31, como agente de soporte del sistema, juega un papel importante en 
el eslabón primario, ya que esta institución educativa tiene un proyecto operan-
te de propagación in vitro de los agaves que se utilizan para elaborar raicilla, 
lo que ayuda a la preservación de agaves silvestres, además de que acorta el 
ciclo de desarrollo de la planta y la torna más disponible para los productores.

• El Proyecto Paisaje Biocultural, sin lugar a dudas, empieza a ejercer una in-
fluencia positiva en la preservación de los recursos territoriales, entre ellos, di-
versos agaves, en la valorización de productos derivados (v.g. Raicilla, lácteos 
fermentados, dulces tradicionales, entre otros) y en el comportamiento de las 
comunidades que pueblan el área del influencia del proyecto, con una visión de 
sustentabilidad.
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