
.... ,) ,-t~ .-:..., ·1 (,""1 

u N I V E R s I D A D N A e I o N A L A u T o N o M A D E M E X I e o 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

LOS ALMEJEROS DE SAN QUINTIN, B,C,., 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 
LICENCIADO EN CIENCIA POLITICA 

P
0

R E SEN TA 

Lucio Leyva Contreras 

M~xico, D.F. 

1985 

. ,· 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



~--·--..._---·-

._,,. ,\'¡,,,, 

i'\·N D 1 C E 

JNTROVUCCION 

A. Planteamiento del problona 

B. Limite de la ipvestigacidn 

C. Del método 

D• Estructura del trabajo 

CAPITULO 1. EL VALLE VE SAN QUJNTlN 

1. Cond~ciones naturales 

2. Servicios prtblicos 

3. Distribucidn de la tierra 

4. El acuífero del Valle 

S. Producción agrícola, industrializacidn y fuerza de trabajo 

6.cr&lito y desarrollo agrlcola 

7. Polttica econtinica 

8. Ideologta y conciencia de clase 

CAPITULO 11. EL MAR VE ENSENAVA 

1. Ensenada y su puerto 

2. Producci6n pesquera 

3. Productores e industria pesquera 

4. Desarrollo desigual entre las cooperativas 

S. Instituciones oficiales 

6. Desarrollo de la industria pesquera 

CAPITULO 1 lJ. COOPERATJVA ENSENAVA Y ALMEJEROS VE SAN Q.UlNTlN 

1. Antecedentes de La Ensenada 

2. Los pescadores de san Quint!n y La Ensenada 

Págs. 

7 

10 

12 
.. 12 

15 

16 

16 

16 

18 

19 

21 

22 

24 

29 

35 

35 

36 

37 

37 

40 

44 

47 

47 

50 



1 ... - ... ...,.,.. .. -·~-··········· . ' ....... . 

3. Conflicto entre patrones y asalariados de La Ensenada 

4. "fJlscnada: crisis generalizada 

5, Lucha y triunfo de los almejeros 

. 6. Lucha legal e ilegal de los almejeros 

7. Alternativa de la Cooperativa Ensenada: ranper la huelga 

8, Los almejeros cambian de estrategia 

9. Ne~ociacil'.ín con los contrabandistas 

CAPITULO IV. COOPERATIVAS fRAVICIONALES Y EJZVOS PESQUEROS 

1. Condiciones sociales del Valle de San Quintfn 

2. ,Condiciones de la Cooperativa Vicente Guerrero 
1 

3, 1Crend6n de políticas 

4, Segundo enfrentamiento con el Estado 

5, Cáno salvaron los almejeN:; su cooperativa 

CAPITULO V. ALMEJEROS Y LA UNIOAV VE CIENCIAS MARINAS 

1, Universidad Aut6nc.ma de Baja California · 

2. Universidad y clases sociales 

3, Almejeros y Universidad 

4, .S6lo un manento y el proyecto se derrunM · 

CONCLUSIONES 

1 , De la producci6n y canercializaci6n 

2. Del movimiento de los almejeros 

3, Una alternativa denocriltica y popular 

ANEXO 

l. Concentraci6n ejidal de la tierra 

2, Tierras ejidales con riego 

.. 

53 

56 

62 

63 

65 

67 

72 

76 

76 

79 

80 

83 

87 

91 

91 

93 

95 

96 

. 98 

98 

101 

104 

'113 

115 



3. Concentraci6n capitalista de la tierra 

4. Tierras de propiedad privada con riego 

S. Producci6n pesquera de la Cooperativa Ensenada 

.··· 

117 

ll!l 

121 



.~: 

··~' 

INTRODUCClON 

A. Ptatt-teain.leiito de.t 6e116'me110 

Durante el mes de febrero de 1976, los recolectores de almeja en las playas que 

· bordean el Valle de san QuinUn, municipio de Ensenada, en el estado de Baja C'-!_ 

lifornia, pranovieron una huelga contra la Cooperativa Pesquera Ensenada, S.C.L. 
1 

la cooperativa más antigua do ta regi6n, fundada en 1934 y registrada oficial-

mente en 1940, con un penniso de explotación que le concedía 49 especies entre 

ribereftas y de alta mar. 

La razón fundamental por la que sesenta almojeros plantearan la huelga fue 

4P naturalcz9 ecpnlinicn; trnbajo a destajo mal pagado, sin equipos pnra entrar 

al nmr, sin servicios m~icos ni ninguml otra pfll&~aci611 pílblica ¡ sin embargo¡ 

rara f3llplnuirla j4rNief!mentp ~e lWillba en lll circunstancia de que los almej~ps 

no timn foopernUVi!!ta~ !lino "trnhqjnqores HJlre~'', P\lfllfltl3 más ele io Qftos lPs 

4ir~~tiV9!! qe Lq ppseníl~ll ñaílfíln violenta4o ~ª. L~Y de ~Ocieclnde& ~ooperativas, 

en pílftl~ular s4 qrtiClllº 6? 1 ~1 c;:uql establece el ti611pa y la fopna en que ~ 

pocfcajaq ~ooperativa puede ocupar la fuerza de trapajo de elanentos ajenos a 

ellq. Por esos motivos econ6nicos y juridicos, ep el marco de la cri!!is provoqi

da por ~a concentraci6n capitalista de la tierra, agua, tecnologia y capital 4i

nero llll ~l sector agricola del Valle, el movimiento de huelga tuvo vigencia y 

adC111~s no qued~ aislado pues se interrelacion6 con otros conflictos de la regi~n 

tales cano las huelgas en ¡a industria por reivindic~ciones econánicas, los may!. 

mientas d~ colonos y solicitantes de tierras, con el proceso de democratizaci6µ 

del secii>r universitario y tambilin con la lucha enfre grupos de poder por la ~

bern~tura del estijdo. ~stas co{IVQlsiones sociales estuv!eron acClllpQl!aclas JIOl' ~a 

dwaluac!6n del peso 111f.DCican1> d~ret:flda el 31 de agoi;to d~ 1976, 1 



Los conflictos de la regi6n jugaron un doble papel en relaci6n con el mo· 

v.imiento de los almejeros, Por un lado ampliaron sus perspectivas y su rnclio 

de acción y por otro, le sirvieron cano base logistica. 

En Wl principio, los almejeros fonnaron la Uni6n de Trabajadores, pero en 

el transcurso del movimiento ~sta se convirti6 en sindicato. Según la ley, COQ. 

perativa y sindicato son excluyentes, por lo cual la lucha se prolongó durante 

13 meses hasta no llegar a plantearse dos soluciones: la primera, se refcrfa 11 

que los almejeros pasaran a ser miembros activos de la Cooperativa Pesr¡uern E!! 

senada, con derechos de nntiguedad asegurados. La segunda soluci6n propuesta, 

era la de que los almejeros fonnaran una cooperativa con registro, penniso de 

cxplotaci6n y una zona propia. Los t~nninos de una y otra posición volvieron 

irr~so1ub1e el conflicto, pues los directivos de la Cooperativa Ensenada perclg, 

rfan IUla f»ente pe ingresos, bien por el recurso nmrino, bien por la explota· 

~i~n d~ la fuerza de trabajo de tos almejeros, de otra parte, el conccclerles 

llJ fotWaci6n de una nueva cooperativa, significaría que más temprano que tnrclc 

cumJiera ei ejanplo para nuevos movÍllJientos en la regi6n. Finalmeµte, se opt6 

por la cre~ci~n 4e una cooperativa con las siguientes caracterfsticas: 80 ~n. 

Jie playa cano zona de explotaci6n; concesi6n de una sola especie llamada "nlm~ 

ja pismo"; pel1Jliso de explotaci6n y el registro correspondiente otorgado por 

el p~partamento de Fomento Cooperativo. La crenci6n de la Cooperativa de Pro· 

ducci6n pesquera Limitada Vicente Guerrero fue el resultado de 13 meses dp Ju· 

~ha politica, 4iµ-aqte los cuales los almejeros tuvieron que resistir el peso 

~e la acci~~ del aparato polttico y administrativo del Estado, el contrabando 

encubierto de almeja, los ataques de la prensa local y resolver las con~radic· 

~iQn~s que surgilltl entre las 4ist~ntas corriente~ pol~ticas al. interior de su 

111av.imientP. 
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ne inmediato, los mirnibros de la Cooperativa Vicente riuerrero se enfrent!!_ 

ron a los problemas que plantea una producci6n artesanal y sin capital-dinero, 

sin medios de transporte, rudimentarios y viejos utensilios de trabajo, sin 

equipos especiales para entrar al mar, en contraposici6n a un contrabando flo

reciente y un mercado de consumo controlado por los miembros directivos de La 

Ensenada, S.C.L. y socios para beneficio perso1utl. 

~l Banco de Fanento Cooperativo hizo sus aparici6n en ese man~nto, ofre

ciendo un CT6dito gestionado por la Federaci6n Regional de Cooperativas Pesqu~ 

ras. Tal ofrecimiento llev6 a los almejeros a plantearse la independencia o d.2_ 

pendencia econánica respecto de la Federaci6n Regional y, por consiguiente, de 

la Confederaci!Sn Nacional de Cooperativas de la Repiíblica Mexicana, S .e. L. La .. 
tantt de decisiones provocaron conflictos entre los almejer9s cooperativistas, 

sin anbargo, lograron mantener la unidad politica e ideol6gica, fonnar capitai, 

ctenr un fondo econánico considerable, controlar la.producci6n y el mercado de 

cohsúno, sostener una relativa independencia poHtica y no deber un solo cent~ 

Vd áÍ 8d1tdoco. Asimismo, los recolectores de almeja alcanzaron un mejor nivel 

de Vida y plantearon nuevas necesidades cano la del desarrollo industrial, ei 

cual se realiz6 bajo un proyecto de investigaci6n de la Unidad de Ciencias Ma

rinas de la Universidad Aut6nana de Baja California. 

La consolidaci6n econánica y poHtica de la Vicente Guerrero se dio al C! 

lor de un constante enfrentamiento con la burocracia pol!tica del sisterna C0,2. 

perativo y, adantís se entrelaz6 con la iniciativa hecha por la Secretarfa de 

la Refonna Agraria de crear ejidos pesqueros cano réspuesta al conflicto de la 

tenencia de la tierra en la regi6n, al acaparamiento de la tierra y del agua, 

11 la intrusidn salina debido al uso irracional del mando frelltico, al ensali· 

ttllllliettto de considerables extensiones de tierra en producci~n, al desernpleo y 
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al auncnto de poblaci6n. 

Al inicio de la campalla política para elegir gobernador del estado, quie

nes apoyaban al Gral. llennenegildo Cuenca Dfoz, iniciaron también el conflicto 

contra la Guerrero. Primero fue el ejido Leandro Valle el que solicitó la en

trada de sus ejidatarios a la Vicente Guerrero en calidad de cooperativistas, 

tal solicitud fue rechazada argunenUindose que su entrada propiciaría una so

breexplotaci6n de la especie. Después fue el ejido Chapala, vecino de las cos

tas pertenecientes a la Cooperativa Vicente Guerrero la que hizo la misma sol! 

citud. Cano también ésta fuera rechazada, los ejidatarios decidieron crear su 

propia cooperativa con la pretllJ!si6n de explotar todas las especieas marinas 

del lugar, de ribera y alt3111ar, que estaban ya concesionadas a las cooperati

vas Ensenada y Vicente Guerrero. Ante tal situaci6n estas cooperativas se ali:!_ 

ron frente al enemigo canan, sin embargo, cada una persegufa sus propios fines. 

La Ensenada no sólo defendía la zona de explotaci6n y las cuarenta y nueve c>Sf~ 

cies restantes, sino que buscaba ademas, la co}'Ul\tura para reconquistar lo pcr. 

dido, ahora en manos de la Guerrero; esta dltima, por su parte, sólo prctendfa 

defender lo conquistado. Finalmente,· la cooperativa Vicente Guerrero perdi6 

parte de sus playas con las que se form6 la Cooperativa Chapalita; por lo que 

toca a La Ensenada, S.C.L., conserv6 sus pertenencias y logró un acuerdo con 

la Chapalita para canprarle toda la producci6n. 

B. L.únlte. de la .lnvutigac.l6n 

Si el caso que nos ocupa aun si lo describiéramos con todo detalle y en 

toda su dimensión y después lo colociframos frente a todas las luchas sociales 

del pafs, es indudable que apare~erfa cano lU1 caso ~s, sin rélevancia; si. lo 

examinmnos dentro del sistema cooperativo de la región resultaría intrascendc~ 

.10. 



te, pues sus resultados no pranovieron nuevos movimientos dentro de este sist! 

ma. Quizá para algCln investigador de esta rama de producci6n pudiera ser Cltil 

el conocimiento del caso para ubicarlo dentro de la unidad de relaciones de 

los canponentes del sistema coopera ti vista, por lo que alguna importancia ten-

dr1a la difusi6n del material recolectado¡ probablenente téllllbit!n la descrip· 

ci6n del fenlineno y la exposici6n de elatos podrfan ser incorporados a los pro· 
• yectos de investigaci6n que se vienen realizando en las escuelas de Econan!a y 

Ciencias Polfticas de la UABC. 

Si en esta investigad6n nos propusH!ramos denostrar que las sociedades 

cooperativas pesqueras y ejidales son fonnas de producci6n capitálista encu

biertas por un manto jurfdico-poHtico de carácter canunitario, prm¡ovidas, 

controladas y solventadas por el Estado, no estaríamos a~rtando nada nuevo y 

solamente seriamos repetitivos; así tambit!n si nuestro interés fuera denostrar 

lo contradictorio de la política del gobierno mexicano, en relaci6n al campo, 

la ciudad, el mar o la selva, caeríamos en los mismos esquenas que nos llevan 

a lo sabido y canprobado: lo irracional del sistenn capitalista. 

Ast entonces, nos interesa cano aspecto fundamental a tratar, la explica· 

ci6n hist6rica de un movimiento político cuya originalidad serta la de que 

siendo un pequefio núnero de obreros, lograron imponer sus danandas en una es· 

true tura esta tal consolidada desde hace cuarenta aftas¡ mostrar los medios de 

que se valieron para hacerlo revelando de esa fonna los eslabones. débiles de 

la cadena de control estatal. Si asl procedenos, entonces, los beneficiarios 

de tal explicaci6n serían, en principio, los propios protagonistas de la lucha 

y en segundo lugar, los obreros del mismo sistana cooperativo. Sea pues todo 

esto, la justificaci6n acadánica y moral de la tesis. 

Ahora, si tanamos como ¡m¡to de partida lo arriba dicho, entonces rruestro 

problena se reduce y amplía.Buscar la explicaci6n y dentro de ella descifrar 
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cóno se realiza, es decir, descubrir los mecanignos pol!ticos creados por Jos 

almejeros y en los cuales se apoyaron hastra su triunfo; qué tipo de org:miz:_!_ 

cMn poHtica construyeron para llevar a cabo la lucha y cu.il es el carácter 

Y. los aspectos sobresalientes de su cooperativa, por qué y c6mo se entrelazó 

el movimiento con otros de su tiempo y espacio y de éstos, cuáles y en qué gr!!_ 

do modificaron su curso y extensión. Para ello habrá también que caracterizar 

la ideologla a través de la cual distinguieron amigos y enenigos; c6rno los 11 l

mej eros lograron vivir y desarrollarse con una relativa independencia en lo ~ 

Utico y una total independencia económica, para al fin poder ubicar el signi· 

ficado de su lucha frente al movimiento obrero institucionalizado, y al popu

lar y revolucionario. Todas estas ·cuestiones fotman parte d~ nuestra investiA!!. 

ci6n. 

C. Ve! Mttodo 

a) En el primer capitulo de la tesis nos hanos propuesto hacer una dcs

cripcilSn del Valle en sus aspectos nuts importantes sin llegar a conclusiones 

definitivas. A nuestro juicio, este proceder cunple una ftmci6n metodológica. 

En primer lugar sirve al autor para no aislar el objeto de estudio, por 

el contrario, esa descripción seIVirá para descubrir los elanentos que se in

terrelacionan con aqu61, cuestión que hará reflejar un movimiento vivo dentro 

de un canplejo social más conocido. Es el caso del ensalitrllllliento del acuHc

ro y de sus consecuencias, cano tambi~n el caso de los universitarios. 

En segundo lugar, cada uno de sus incisos aparecen como no conclurdos, es 

verdad, pues solamente h9110s llegado hasta donde nos es tltil para alcanzar el 

objetivo fundamental, es decfr, hasta donde encontramos el punto de unidad con 

el objeto de estudio. De haber continuado la descripci6n hasta las conclusio-
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nes, lo mtis probable es que habrimnos hecho historias parciales en un solo t~ 

to, amén de provocar en el lector una confusión. 

En otro orden de cosas, pensamos que dicha descripción sera dtil al lec· 

tor, pues podrá fo•wttirse una visi6n más amplia de las condiciones sociales en 

las cuales de da la historia del movimiento, 

b) En nlgtln p1omento de la investigación nos hanos encontrado con la nece· 
~ 

sidad de explicar fenánenos econ6micos y políticos cuyos orígenes no se encon· 

traban ahi mismo, 

La politica ')Con6mica fincada por los almejeros la observamos en un manen, 

to cano producto de las condiciones del morcado, del contrab.1ndo y de las res

tricciones oficiales, Sin anbargo, ello no explicaba en su totalidad el por 

qui! de tal poUtica. En la bdsqueda, encontramos ~os resul.tndos de la investi

gaci6n hecha por los universitarios. En esos se destaca el agotamiento del re-
. . 

curso natural y de su posible restablecimiento. Bsto constituy6 la base de esa 

polttica econ6nica para la producción y reproducci6n del recurso. 
. . 

Con este comentario, quisieramos sefialar la importancia que tiene para la 

investigación la relaci6n entre hcrnbre y naturaleza mediada por el trabajo hu-

mano, 

e) A lo largo de todo el escrito se intenta explicar la historia de la 1~ 

cha polttica entre los almejeros y sus patrones, incluso las ocurridas· entre 

los mismos almejeros, La categoria utilizada fue la contradicci6n. Si811pre es

tlivimos atentos para detenninar cuál de todas era la fundmnental en un manento, 

en un periodo o etapa, incluso aqu~lla que predanin6 en toda la lucha. Valga 

el ejenplo siguiente: 

El arrebato y concentraci6n de la tierra en el Valle por terratenientes y 

ejidatat'ios ricos, despojando nsl a los ejidatarios pobres y a campesinos, pr2 
' 

moviC5 una lucha entre ellos irreconciliable. Bste enfrentamiento se agudiz6 d.!!, 

.13. 



bido a que el ensaUtramiento redujo la extensi6n territorial disponible al 

cultivo. Llega entonces la soluci6n oficial que consisti6 en lanzar al mar a 

los anpobrccidos junto con sus problemas. Se crearon los ejidos pesqueros. l'c

r.o el remedio no hizo otra cosa que agudizar y modificar los ténninos de la Ju 

cha entre los almejeros y patrones de La Ensenada. 

Por principio 16gico no nos interes6 seguir el curso de la contradicci6n 

entre terratenientes y ejidatarios y campesinos, sino detenninar c(mo se entr~ 

laz6 con la contradicci6n que perseguimos de origen. Asf, su entrada modific6 

la relaci6n entre los elanentos, fol111ando el nuevo ccmplejo de contradicciones¡ 

ahora aparece una entre ejidatarios y cooperativistas, otra entre cooperativi,!! 

tas y patrones y una mits entre estos rtltimos y los primeros'. 

Los ejidatarios demandan para sí la explotaci6n de todas las especies de 

ribe~a y mar adentro concesionadas a La Ensenada, por lo que los patrones se 

ven obligados a hacer alianza con los almejeros cooperativistas, ubicando asf 

a los demandantes cano su enanigo principal sin dejar el deseo de obtener nue

vamente sus 80 l<m. dados a los almejeros. No ¡:odriamos explicar cáno se resol

vi6 este asunto si no es porque recurrimos a observar que los patrones tenilln 

conflicto con el Departamento de Pesca, que intervino el contrabando, así como 

el que los universitarios llevaron a cabo una manifestaci6n por las calles de 

Ensenada y un mitin frente a la biblioteca donde celebraban una asamblea de d! 

rectivos de cooperativas pesqueras. En fin, hubo que desenredar la madeja. F!. 

nalmente, esta categorfa nos fue rttil para desentrafiar lo esencial de lo apa

rente del fenáneno, pero también nos permiti6 ubicar cada manento del todo y 

seguir, con paso finne, la historia del movimiento de los almejeros. En sínte

sis: el hilo de la historia del movimiento es la historia de las contradiccio-

nes. 

• 14. 



D. E~tlwc-twut dee .tJtabájo 

En el Capítulo I se presenta un panorama general de las condiciones de la 

región que a su vez sertt el marco general del movimiento político que analiza· 

mos. 

En el Capftulo II se dan algunas características de la actividad pesquera, 

debido a que el movimiento de los almejeros de Sun Quintfn fue capaz de hacer 

entrar en crisis al sistana cooperativista pesquero regional. 

El Capftulo III está dedicado a narrar la lucha de los almejeros hasta el 

memento del triunfo, es decir, cuando logran la creación de su cooperativa. 

En el Capftulo IV, se relata la segunda lucha que los almejeros se vieron 

obligados a llevar a cabo para defender la cooperativa y el recurso natural CO!!, 

cesionado a ellos y que estuvieron a punto de perder por l~ creaci6n de los ej!. 

dos pesqueros. 

En un nuevo Capítulo, V, se analiza la lucha de los almejeros con relaci6n 

a la Universidad y, finalmente, las conclusioñes del mav:imiento en las que se 

hace hincapi6 en todo lo que representa W1 aporte de este movimiento en partiC!!_ 

la"r a las luchas proletarias de nuestro pafs • 

• 1 s. 



CAPITULO I 

EL VALLE DE SAN QUINTIN 

1. ConcUc.lonu na.twialu 

El estado de Baja California está integrado por cuatro municipios, uno de ellos 

es el de Ensenada. En éste se encuentra la región llamada Valle de San Q.Jintín 

que abarca las coordenadas geográficas 30°20' de latitud Norte y 155°51' de lo~ 

gitud Oeste. El Valle tiene los siguientes 11'.mites: al Norte, la colonia Vicen· 

te Guerrero; al Sur, el poblado Bl Rosario; al Oeste, limita con el Oceano l'a

ctfico y al Este, con la sierra de San Pedro Mártir. 

El municipio de Ensenada tiene una superficie de 51, 9 52 kJn2., de los m1 • 

les, 9,376 hacen el Valle;{l} en su interior existe un acuífero de 2,673 km 2• 

subterráneo, aunque su extensi6n superficial es solamente de 222 con los que se 

fonna una planicie costera. Sólo existen dos rios en la región cuya afluencia 

es tenporal, ambos desanbocan en la Bahía de San Quintín. El pranedio de lluvia 

anual es de 133.8 mm. considerada cano "escasa". (Z) Por lo que respecta a su 

clima se le tiene cano ''variable", pues transita del clima seco estepario a 1 

frfo intenso de invierno. El suelo estif constituido por capas impenncables que 

evitan la filtraci6n profunda de las lluvias. Las caracteristicas naturales del 

Valle, en su conjunto, hacen que sea propicio para la agricultura, la pesca, en 

menor grado la ganader1a y en mucha menor escala la caza. 

2, SVLvic.io<\ pt1bUc.o6 

En las colonias L!iznro Cárdenas, Vicente Guerrero y en algunos poblados la 

Canisi6n Federal de Electricidad (CFE) ha construfdo una red muy limitada en 

extensi6n. De 350 habitan tes encuestados, s6lo el 54\ utiliza encr-

(1) Rfos Gracia, Manuel Antonio. Vale.e de San QuJ.nt.(n. ElitucUo de Comun.i.dad. M! 
xico, UNAM, 1977-78. 

(2) Tl!cnicas Modernas de ln~enierfa, S.A. E6tucUo Geolúdltotóqico en cUveJl)¡o.& va 
.U.u. de.t u:tA.do de Baja. Call601ui.út .·., s/ed., MexicaH, B., SARH, Dpto.-
Hidrologfa, 1973-74. 
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gía eléctrica para uso doméstico; la producci6n está basada, en lo fundamen 

tul, en los energéticos gasolina y dicsel~ 3) En agosto de 1977, la CFE int 

ció los estudios topográficos para tender ma Unea que unirá a diez cen

tros de población ejidal, la cual será utilizada en la agricultura, hotele

ría, campos turísticos y alunbrado pCiblicof 4) 

El servicio telef6nico está limitado a dos poblaciones: Ensenada-Col. • 

L.1zaro Cárdenas¡ respecto al telegráfico y correo no tiene mayor extensi6n. 

Solmnente hay una carretera que atraviesa el Valle: la TranspeninsUlar-Ti· 

juaná-La Paz, que debido a la falta de obras hidráulicas y las lluvias 

torrenciales, parti cul annente durante los meses de enero y febrero, alfo con 

afio, sufre la destrucción del asfalto y puentes. 

r:n ningtm centro de población existen red de agua potable ni para el 

desalojo de aguas negras. El servicio de agua potable es sustituido por ga

rrafones con agua purificada y la segunda, por fosas stipticas, atmquo su nft 

mero es reducido en relación · al nlimero do habitantes, ,llespecto a la re· 

colección de basura, no existe ¡ la poblaci6n. acostunbra quemarla debido a 

la falta de tiraderos. 

A este ani>icnte insaltbre se agregan las tolvaneras que arrastran par• 

ticulns que propician entre la población pobre económicamente, enfe1111cdadcs 

trasmisibles y parasitarias~S). La salud pt'.lblica es atendida en una clinica 

del IMSS y otra particular; existen cinco médicos titulados y una enfermera 

tarrbién titulada; varios médicos pasantes y enfenneras no tituladas; un qu! 

mico farmac6logo y dos odont61ogos; la SSA cuenta con un centro de salud en 

la Colonia Vicente Guerrero y el ISSSI'E subroga los servicios de un mMico 

particular. 

La población total del municipio de FJlsenada, seg(m estimaci6n hecha 

por la sru1 en 1976, era de 170 021 hab., de los cuales, 23 mil corresponden 

a la regi6n (otra fuente estima la población de la región en 30 000 hab.)(6)· 

(3) RTos Gracia. Op. cit. 
(1¡) Et Mex.lcano; 28 ag., 1977, p. 2, Sec. A. · 
(5) Rlos Gracia. Op. cit. 
(6) Leyva, Lucro, Entrevistas 1976-78. Delegado Hunlclpal de la Col. LAzaro 

CArdenas. En adelante s61o mencionaremos Ent'l.ev.l&.ta.6 y el nombre del en_ 
trevlstado. 
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CUalquiera que sea la estjmaci6n, consideramos que los servicios.de comuni
caci6n y de salud no s61o son insuficientes sino tmnbién deficientes. Por 
el contrario, s6lo en las instalaciones del 122 Datall6n del Ejército ~bxi
cano constatamos que cuentan con todos los servicios urbanos. 

El servicio educativo se imparte en las siguientes instalaciones: un 
jardín de niftos, seis primarias y tma escuela técnico-agropecuaria. No exi~ 
ten centros culturales, ni biblioteca p(lblica, ni cinemat6grafos o alglin ce!! 
tro deportivo o artistico. El Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz, al calor de 
su campaña política plante6 su preocupaci6n por estos aspectos y ast fue co 
mo "· .• puso la primera piedra de lo que sería un deportivo ••• .,(7) Huert~ 
el Gral. , la obra no avanz6 mas. 

Queremos hacer aqui la siguiente nota aclaratoria. La in fomaci6n ofi -
cial es deficiente e insuficiente, y además, controvertida y es di fíci 1 de 
obtener por lo CU11 no es confiable. Baste el siguiente ejemplo: La Secrct!!_ 
ria de Agricultura y Recursos Hidrfiulicos (SARH) y el Banco de Credito · Ru
ral del Noroeste, S.A. administran la zona con distintos criterios; Mien
tras la priroora la ha dividido en dos zonas[8) el segundo lo hace en 
tres~9) también, los datos son un galimatias entre las zonas de ambas ins
tituciones, además de ocultar la informaci6n co~rcspondiente a los agricul
tores privados. Esto es resultado 16gico de los criterios aroninistrativos 
que ambas instituciones utilizan y del carácter poHtico y de jerarquía bu
rocrática en lugar de emplear otros criterios de carácter científico corro 
serian la geografia econ6mica y la economía polttica. 

Segúl las fuentes consultadas,(lO) el Valle está fonnado por 9 376 000 
Has., de éstas solamente están registradas 1 036 703; de las cuales 2 637 

(7) E.f. Meuc.ano; 22 abr., 1977, p. 2, Sec, 11. 

(8) Locallzac16n de Unidades (Mapa), Ensenada, B.C., SARH, Subsecretarfa de 
Agricultura y Operación, Dlr. Gral. de Riego para el Desarrollo Rural, 
s/f. 

(9) Asamblea: Al lanza para la Producción; Ensenada, B.C., Banco de Crédito 
Rural, S.A., 2 nov., 1977, · 

(10) Leyva, C. Lucio, Cua.dltol. El.tadl.6:ti.col> • 
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son de propiedad privada, y 1,034,066 de propiedad ejidal. Todas las tie
rras de propiedad privada están irrigadas, en tanto que las ejidales s6lo 
disponen de riego, 1,775. Ill Banco mencionado registra otras cantidades, a 
saber: sólo 579 en propiedad privada son de riego y sólo 1,335 del total de 
las ejidales. 

La tierra en el Valle estli repartida como sigue: Las 2,637 has. de ri!:_ 
go pertenecen a 51 propietarios privados, en tanto que las 1,775 ejidales 
con riego corrcspcnden a 359 ejidatarios; otros 793 ejidatarios tienen más . 
de 1 mill6n de has. de temporal. Algunos ejidos, entre ellos el Refonna Agr!., 
ria Integral, tienen las siguientes características: una extensi6n de 612,832 
has. las cuales pertenecen a 144 ejidatarios y solamente 118 has. son de ri!:_· 
go que disfrutan 20 ejidatarios de los 144. (ll) 

TOINmdo las cifras totales respecto a la tenencia de la tierra observ!.. 
remos lo siguiente: los ejidatarios tienen acaparada' la tierra del Valle, 
en tanto que los propietarios privados sólo poseen sus. 2,637 de riego mlis 
854 de temporal (aunque susceptibles de irrigación están dedicadas a otras 
actividades); pero la noción de acaparamiento cambia si se considera la CU!., 

lidad del riego -2,637 vs. 1,775-, y si a ésta se afiaden las tierras mejor 
niveladas, el uso de maquinaria y productos químicos, la disposici6n de me
jores téo1icas y mejores caminos, se llega a la conclusión de que a la con
centraciál de la tierra y la centralización del capital son de propiedad 
privada. Mlis aún, a esa cifra de has., en propiedad privada si se agrega el 
arrendamiento de tierras ejidales, crece la concentraci6n. Lo curioso del 
fen6meno, es que el arrendamiento se hace por ejidatarios ricos y por terl'!!.. 
tenientes capitalistas. Si unimos las tierras de ambos elementos, la concl!:!, 
sión es que la concentración y centralizaci6n del capital tendr§ carácter 
capitalista y ambos elementos sociales pasarlin a fonnar parte.del sector 
agrario de la burguesía, 

4. Et aeul6eJto de.t Va.Ue. 

La producci6n agr!cola de las supuestas 2 ,637 has. en propiedad priva~ 

(11) Ihldem. Cuadro 4. 
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da más la producci6n de las 1 775 ejidales, con 30 y 53 pozos rcspectivmne!! 

te, han propiciado un desequilibrio en el acu'.ifero del Valle; 15ste tiene 

una capacidad de 413 millones de m3, de los cuales fueron utilizados en el 

periodo 1973-74, 45.Z millones; por otra parte, la medici6n de la recarga 

del acuifero por concepto de lluvia y filtración en los campos de cultivo, 

en el mismo periodo~ ascendió a 33.2 millones, lo que indica un d6ficit de 
12 millones de m3. ( Z) Este fen6m~no se debe a que los cinco caftanes que 

aliioontan ef acuífero tienen lechos confonnados por sedimentos im11enooahles, 

por lo que el agua de lluvia corre en los cafiones a la deriva y desemboca 

sin control en la bahía. Apartl' del dHicit anual provocado por el uso del 

agua en la pro1lucci6n y por falta de recarga, el acuifero sufre otro probl~ 

ma: la intrusi6n salina. 

Entre el acuifero y el mar existe una frontera de capas impcnncahles 

cuya ftnci6n es evitar la mezcla de aguas, pero conn en los. extrelJJ)s norte 

y sur del acuifero disminuyen esas capas y dado el desnivel entre mar y 

. acuifero, las aguas saladas penetran a la cuenca causando la intrusión sal i 
na. tn máxinn de intrusi~n aceptado sin caus¡¡r dafios a las tierras, es de 

2 000 p.p.m., sin errbargo, los estudios realizados, han reportado porcenta

jes de 4 000 hasta 8 000 partes. C13) Es así corro el Valle ha perdido hasta 

el 35\ de las S 000 Has. de tierras cultivables. {l 4) 

En el estudio realizado en 1974 por Técnicas Modernas para la SARll, y 
dado a conocer por ésta en 1977, las recomendaciones que daba aquella compa 
~~= -

t. Implantar la veda definitiva para la perforación de pozos de ex~ 
plotaclón abarcando Inclusive la reposición de pozos actuales. 

2. Disminuir la extracción actual por medio de la tecnificación de 
los sistemas de riego, eligiendo cultlvós de mayor rendimiento 
económico con menos volúmenes de agua. 

3. Redistribuir la explotación con el propósito de alargar Ja vida 
útll del acuffero. 

Y en sus conclusiones, el informe sefialaba: 

f m 
(lit) 

Técnicas Modernas, Op. c.l,,t., 
lb.ldut, p. 6. 
Et Me.xlcano, 3 de oct.,. 1977, p. 3, Secc. A. T~cnlcos envfados exprofe 
so de la Cd. de Héxlco dlerbn la lnformac16n. · -
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7, No se justifica la construcción de obras de recarga artificial 
en los ca~ones de la parte oriental del Valle, ya que los espo 
rádlcos escurrimientos se Infiltran naturalmente. (15) -

. Como el estudio no se dio a conocer y continuó el proceso de produs 
ci6n en las mismas condiciones, el problema de la salinidad sigui6 su cur
so. En 1977, miembros del Comité Regional Campesino, pequefios propietarios 
y colonos de la regi6n, denlllciaron qi.e más del 40\ de las tierras cultiv! 
bles se han ensalitrado y más de 50 pozos ubicados·en la franja costera 
fueron abandonados debido a la intrusi6n(lfi) y, sin embargo, lh SARH si· 
gui6 programando nuevos pozos y obras de la misma 1ndole. (l?) 

La intrusi6n salina en el acuifero es resultado directo del atraso tec 
nol6gico de los sistemas de riego en la producci6n agr{cola, pero, el ensa
litramiento de las tierras no está aislado sino que se entrelaza con la CCI!_ 

centracl6n de la tierra y con la forma de tenencia de la misma, como en su 
oportunidad verem:is. 

5, P11.oducc.l6tt agM'.co.fa., .útdU6tJúaUzacú6tt y 6uell.Za de. :tM.bajo 

La producci6n agricola del Valle, se realiza tanto por pr2_ 
pietnrios privados como por los ejidatarios ricos, de forma altamente te01!, 
ficada al utilizar tractores con implementos, segadoras mecánicas y trilla
doras, también ha sido construida tma secadora de chile y se cuenta con 
transporte de carga; hay casos en que se utiliza el riego por aspersi6n y 
goteo, se dispCBle d~ toda clase de productos quimicos; se bombardea con ca
fiones y aviones para provocar la lluvia, aplican la insemináci6n artificial 
y se emplean hormonas para el crecimiento del tomate¡ a esto se agrega la 
importaci6n de semillas de Estados Unidos. (lB) · · 

La tecnificación de la producción agrkola no corresponde al proceso 

(15) Técnicas, Op. c.lt. 
(16) E.f. Me.x.ic.ano; 22 abr., 1977; p. 2; Secc. 11. 
(17) lb.ldem. 9 feb, 1977, 
(18) lb.ldem. 4 mar., 24 mar., 9 abr., 23 abr., 7 may., 26 may., 23 jm., 

1976, 28 ene., 1978. 
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de industrialización de la misma antes de entrar al JOOrcado, ya que la sic!!!_ 
bra y recolecci6n, selección y empaque son labores realizadas por cientos 

de hombres en lugar de sembradoras y recolectoras, máquinas de selección y 

empaque. Los propietarios privados y cj id1tarios ricos están concientes de 

tal sit unción, pues de manera pública afirman que la producci6n elche estar 

orientada por tres premisas, a saber: utilizaci6n de poca agua, cultivos de 
alta remlD1eraci6n y empleo de mucha mano de obra. (l 9) No es lD1a pose de los 

terratenientes del Valle sino una verdad de su comportrunirnto, tan es asr 

que la fuerza de trabajo existente en el Valle, fonnada por obreros agrico

las, ej idatarios empobrecidos y de aquéllos que arrendaron sus tierras, no 

satisfacen las necesidades de siembra y recolección, de selección y cnlflaq1w.! 

de tomate, chile y papa; son los obreros agrícolas estacionarios o inmigr:u.!_ 

tes venidos de Oaxaca, pasando por Sinaloa, quienes completan esa fuerza de 

trabajo explotada en condiciones de un capitalismo todavra primitivo; los 

salarios por abajo del costo real, trampa en las n6minas, lugares para des

cansar hechos de material de desperdicio y ninguna prestación pliblica. (20) 

Final100nte, por esa política agrícola de los terratenientes del Valle, el fe 

n6neno del desempleo no se manifiesta en forma preocupante. 

6. Clr.ldlto tf de6aJr.JtoU.o aglt(c.ola. 

Los recursos financieros utilizados en la producción provienen del Jkl!!_ 

co de Crédito Rural del Noroeste, S.A., de la Aseguradora Agrkola Ganadera, 

S.A., de compafiías norteamericanas y del propio agricultor. La participa

ción de la banca privada es muy limitada debido a su politica para conceder 
cr6ditos; asi, la primera condición es que el propietario -privado o ejida

tario- posca tierras de riego y la determinación del monto del crédito estli 

en funci6n de la extensi6n de tierra, técnicas empleadas, tipo de cultivo y 

cuestiones referentes a los adeudos del solicitante. 

El procedimiento nonnal para que el Banco y la Aseguradora otorguen 

créditos consiste en hacer una evaluación del caso bajo criterios técnicos 

realizados por el ll:!partamento de Extensión Agrícola perteneciente a la 

SARH. (2l) Sin embargo, el' procedimiento se convierte en lento y engorroso 

(19) "Unión Agrfcola Reglonal de Productores de Legumbres", ponencia, Et Me 
ucano, 1 Jun •• 1976. 

(20) Et /.feucmw, 14 nqv., 1977, p. 4; Secc. A. 
(Z 1) lbhle.m. 1 Jun. , 1 976. 
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debido al "autoritarismo" y "hurocrntismo" de los encargados de otorgar
los. (Z2) Esta situ.1ci6n ocasiona constantes conflictos entre la propia bu
rocracia ligada a grupos de poder político, pero por m:ís que los conflic
tos sucedan,no hay informaci6n o comentarios adversos a la orientaci6n que 
se ha dado a la producci6n, por el contrario, cada vez es mayor el impulso 
financiero y técnico qte reciben los agricultores privilegiados, atmqi.e el 
alllrento de créditos indique mayor endeudamiento de los terratenientes quie 
nes siempre pueden "demostrar" que pierden el capital. (ZJ) -

Los créditos que se otorgan a los ''pcquef\os propietarios" apoyan las 
distintas etapas de la producci6n y de comercializaci6n. Hay créditos para 
barbechos sanitarios, iniciación de siembras¡CZ4) y los hay para insumos 
coroo forrajes, semillas, almácigos y alimentos para ganado¡ c.zs) créditos 
para fungicidas, herbicidas, insecticidas y fcrtilizantes;(26) hay créditos 
para compra do maquinaria y administrativos para pago de salarios¡ C27 l co
berturas en caso de desastres na~urales y contra toda.clase de plagas¡ pro
porcionan créditos para empacar la producci6n y se refacciona al productor 
en caso de almacenarla.(28) Por otra parte, el agricultor tiene la garantfa 
de dcvoluci6n de impuestos en caso de perder la cosecha por cualquier causa, 
incluyendo la del burocratismo. C29> 

Hay que considerar otro apoyo financiero al productor proveniente del 
gobierno, cuya carncteristica es su no devoluci6n. P.l gobierno proyecta y 
hace obras de infraestructura y de servicio corro son las obras hidráulicas 
y de clectrificaci6n y vfns de comunicaci6n de toda mdole. Pero mientras 
para el capitalista, por ejemplo, el uso de energfa el~ctrica puede ser ca
pitalizado, para él usuario comtln y corriente la energfa eltktrica tiene m 
uso doméstico. Este apoyo del gobierno hacia la producci6n es casi gratuito . 
para los capitalistas. Para rematar, el Estado brinda la seguridad ptlbli~a 

(22) 1b.ldem. 11 oct. , 
(23) Ibúfem. 1 jun., 
(24) lb.ldem. 12 abr., 
(25) Ibldem. 23 nov., 
(26) lb.lckm. 23 feb., 
(27) Ib.ldem. 29 nov., 
(28) tb.idem. 28 ene. 1 
(2!JJ th<.de.m, 18 feb., 

1978, 
1976 y 11 oct., 1978. 
1976 y 11 oct., 1978. 
1976. 
1976. 
1976 y 11 oct., 1978. 
1978 y 15 Jun., 1977. 
1978. 
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necesaria y eficiente al sistema de producci6n en su conjunto. Con todos e~ 
tos alicientes, no cabe pensar en un sistema de proclucci6n tradicional o 
atrasado, sino por el contrario en un sistema de producci6n capitalista de
sarrollado. 

Ademtis de ser instituciones de crédito, tanto el Banco como la /\segur!!_ 
dora cumplen dos funciones mtis: primera, se hacen intenne<liarias entre el 
tJroductor y las trasnacionales ocasionales y, segtmda, se convierten como 
toda instituci6n de gobierno, en promotoras de la pol1tica econ6mica o de 
propaganda politica del mismo. 

Para cunplir la priirera f\mci6n, el Banco y la Aseguradora cuentan con 
instancias administrativas, que deciden comprador, precio y monto de la pr~ 
ducci6n. Esta es la funci6n de intennediaria que cumplen las instituciones 
crediticias: se infonn6 de manera extraoficial que 'nuevan~nte el exporta
dor Tomás González adquirirá la cosecha de chile .•• a.razón de $38.00 kg. 
el de priirera y a razón de $10.00 el de segunda". C30) Días dcspu!is, el ge
rente de la sucursal B del BANRURAL infonnó lo siguiente: " • • . la venta 
dE! chile de primera y segunda se realiz6 por conducto del comité de comcr
cializaci6n a raz6n de

0 

$39.00 kg. • • . el chile llamado de tercera se ven
dió a razón de $10.00 kg.". El comprador fue el exportador mencionado. 

La segunda función es la de hacer cumplir la politica econrnnica del 
centro. Es de todos conocido que la producci6n agrícola en general está 
orientada a la exportnci6n y la región del Valle de San Quintín no escapa a 
ella¡ es !Ms, dada la colindancia geográfica y el enorme mercado de conslUno 
norteamericano con la región, esa orientación se hace realidad de modo 'na
tural". Para explicar esa función es necesario conocer los ftmdamentos del 
intercambio de la producción agrícola entre ambos paises, los cuales expon
dremos a continuación, 

7. PoUtic.a. e.con6mlca. 

Partimos de tDl hecho: el intercambio de producción agrkola entre Baja 
California y California norteamericana. Este hecho se ftmda en la necesidad 
de satisfacer el enorme mercado de coosl..llOO del otro lado dé la frontera ya 

(JO) "Nuevo poi ftlca de comprens16n y estímulo para los productores hortfco 
las". Jb.úle.m. 24 feb., 1978 • 
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que su propio volUJOOn de producci6n no alcanza a cubrir la demanda; esto se 
debe a la orientaci6n y direcci6n dadas a su producci6n, las cuales consis
ten en que lDla parte la destinan al consumo dom6stico y otra a la industria 
alimenticia la cual toma dos direcciones, hacia su propio ~rcado y hacia 
la exportación -incluyendo el mercado mexicano colindante-, y una tercera 
parte,· la de menor calidad llamada "rezago", sin proceso industrial, la en
Villfl al mercado mexicano fronterizo. 

Bsa orientación y dirección de la producción norteamericana es causa de 
su déficit, por 1o cual rec¡uiere de modo necesario la producción agrkola 
rrexic1lJla -tomate, chile, papaya, espárrago, sandía y otros-. Asi, la produ!:._ 
ción mexicana, l¡¡ que supuestamente debiera satisfacer en primer lugar el 
mercado nacional, sig~ }a dirección del otro lado, contribuyendo al desa
rrollo ii¡clustrial y n 1a satisfacci6n del mercado norteamericano y, por CD!!. 
siguiente, propiciando el envfo de los rezagos a nuestro pais. 

yeuf1PS ahora cómo se CPflllOTtfl la prcic.J4cci6n en ei merc¡¡do mexicano. La 

~atisfacc16n de ttPrFIJdos ~e coJ'lSl!mO es U1J aspecto <lei intercambio, pero el 
:J.nt!lr~ambio se a~egµrn tiµnpi~n por las especificaciones qe calidad y con
~rol sanitqrio inip4estos pílf los compra4ores y ei 8,ºbierno norteameri~l!(lqs! 
TPffi! la Pfoducciqn 1116:l!'.ÍCIJ!l11 CJU!! no alc1µ1z.11- las norrrµis establecidas PPf 41 ~ 
~hq siste~, tana tres direccipnes, 11 sah!lr: primer¡i, completar el voluroon 
requerido en la regiQn junto con los rezagos norteamericanos¡ segunda, ven
der a Productos pesqueros ~xicllllos para ~ industrializaci6n y tercera, 
utilizarla para semilla. 

Bxiste otro aspecto, el de carácter geográfico que asegura el intercUJ.!!. 
bio. La cercania de los campos de cultivo y de los mercados de consumo, }µl
ee que todo el movimiento marche sobre ruedas y jl!egue llll papel :iniportll!'lte 
en el fen6meno econ6inico de la renta diferencial dado por las distancias t~ 
rrestres. En este sentido, no es lo mismo recorrer 100 km. para cruzar la 
frontera por Tijuan11 que enviar la producción de tomate por avi6n desde los 
CalJlPOS de Sinaloa a los mercados norteamericanos. 

Otro hecho import~te es que los precios del mercado internacional so~ 
impuestos por el imperi11lismo norteamericll!lO o, por lo nenos, los est:ª~Jeci 
ik>1 1mtr@ f:ls~a~o!l J.JnidQll y 1-'Sxico, o si llP p~ne~, solllflllln~e entre JllJj!l 
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California y California, Como los precios est(m en funci6n de los costos de J 

producci6n se hace necesario explicamos este aitirno aspecto del prohlcrn:1 

planteado. 

El MncUmlento. La productividad alcanzada en la producci6n agrícola 

norteamericana se debe, por una parte, a las técnicas errpleadas -nivelaci6n, 

hQrbechos, riego, etéétera-y, por otra, a semillas mejoradas, sustancias P!!. 

fQ el crecimiento,. rotación de cultivos, fertilizantes, sustancias contrn 

plagas y enfenoodades de toda Indo le, etcétera. Con el apoyo de estas tecn~ 
logias, los agricultores logran un alto rendimiento de la tierra el cua 1, a 

~u vez, hace qua sus costos de producci6n se reduzcan a pesar del monto de 

fnversi6n. 

Fu.vr..za. de ttr.aba.jo. A pesar de las m.'iquinas tan especializadas de c¡uc 

disprnen, capaces de pizcar tomate, por ejemplo; los agricultores nortcmoo
ricqnos ocupan un alto porcentaje de obreros en los distintos trabajos de 

prpqucci6n, recolección, selecci6n y empaque de hortalizas y legumbres. 

Debido a las condiciones sociales de producción al otro lado de la 

frontera, los salarios pagados al obrero norteamericano son mejores o más 
~ltos que los que se pagan en ~~xico. Por ejemplo: 5 dólares (a 22.50 pesos 

lJllr µi dólar) la hora al obrero norteamericano; 3 dólares la hora al obrero 
inmigrante en los campos norterurericanos; 19. 20 pesos la hora al obrero mc

~icano en una maquiladora instalada en Mexicali y 15.00 pesos la hora a un 
pbrero agrícola oaxaqteño en el Valle de San Quintfo. Estas condiciones so
ciales de producción se traducen para el obrero norterurericano en servicios 

QC tod~ indole, en un ambiente limpio y hennoseado, vivienda, automóvil y 
refrigerador lleno. Sin embargo, todo esto no niega la explotación capita

~ista del obrero y su familia. 

Es así CCM!O los salarios norteamericanos se nos hacen extrcmadrntVJntc 
altos o mucho mejores comparándolos con los de este lado, y por tnl hacen 

que el costo de producci6n se eleve hasta donde los altos rendimientos lo 
permiten. Como el capitalista norteamericano está obligado a competir en 

ei mercado internacional e imprner sus precios, integra a su producción a 

~Hiis 4P ~reros inmfgrantes y provoca la C0111letencia de la fl¡erza qe trah!!_ 
,Q. J;on f:'SP, el capitalista logra abittir los ~ostqs de producci6n e !"'1cmer 
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los precios en el mercado internacional, entre los Estados Unidos y M!Sxico 
o si se prefiero entro la Baja California y California. 

La producci6n agrícola del municipio de Ensenada se distingue do la 
del otro lado de la frontera por su bajo rendimiento debido a las t6cnicas 
y tecnologías empleadas, acooipañado por la baja productividad de la fuerza 
de trabajo vivo. Pero el bajo rendimiento es superado por la gran cantidad 
de obreros que se ocupm1 en todo el proceso de producción y trabajos subse
cuentes. Sin embargo, el que se supere el bajo rendimiento no implica aba
tir los costos de produccilin, sino los ·salarios pagados a los obreros agri
colas de la región, los cuales entran en canpctencia desfavorable con los 
miles de obreros inmigrantes o estacionarios llegados de Cbxaca. Estos sal!!. 
rios establecidos en la región hacen que los costos de producción se reduz
can dando lugar a lu posibilidad del intercambio internacional • 

. Por todo lo hasta nqur expuesto, concluimos que el intercambio se ase
gura por la necesidad de satisfacer los mercados de consUJrO, por la calidad 
alcanzada y no alcanzada en la producción.y por la cercanra de mercados de 

consumo y cultivo¡ pero lQ fundamental no $Oíl esas condiciones, sino los sa 
lorios que paga el capitalista mexicano por abajo del salario mínimo esta-r 
bleciqo y el capitalista se arregla para pagar un salario menor otln, por 
ejemplo, mediante la finna del obrero de dos nóminas1 tma por 120.00 pesos 
y otra por 100.00 que es lo que recibe realmente. 

En estas condiciones, el intercambio se caracteriza por ser desigual, 
m~s no desigual porque favorezca in.is al capitalista norteamericano, lo que 
no se excluye ya que depende de la oferta y demanda, sino desigual porque 
la producción lleva la fuerza de trabajo del obrero mexicano sin su remune
raci6n necesaria para vivir y reproducirse, dejándolo sumido en la miseria. 
Con la fuerza de trabajo saqueada, el capitalista mexicano asegura su ganll!!, 
cia y su desarrollo como clase social dominente y también asegura el desa
rrollo capitalista dominante del otro lado de la' frontera. Todo, con s61o. 
regalar la fuerza de trabajo mexicana. C3l). 

Ese intercambio desigual con el exterior está basado en el intercambio 

(Jt) Marx, Carl. Et Caplta.t, Libro 1, Cap. VI (lni~dlto)¡ Hblco, Edlt. Siglo 
Yelntlwio, 1975, p. 16. Entll.ev~, Garcfa Ylpez, Agaplto, H4xlco, D. 
'·· 1979. 
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' 
desigual entre capitalista y obrero, tan desigual que sus efectos son palpa
bles. Q.¡ien desee ver tma réplica social del Siglo XVIII inglés, bastariÍ con 
que se traslade al Valle para ver el hacinamiento de los obreros con sus fa

milias en "casas" construídas con desperdicios, sin cnergia eléctrica, ni 

agua potable, ni drenaje, tampoco servicios médicos, ni vacunas contra líl t!.!_ 

berculosis, la enfennedad representativa según el ya citado Dr. Ríos. Este 

intercambio desigual es también base del desarrollo o subdesarrollo de la r~ 

gi6n, cm el cual progresa la burguesia, a la que algunos intelectuales o ~ 
11ticos llaman "nacionalista" y hasta "revolucionaria", a la que no interesa, 
ni tiene por qué interesarle, la degradaci6n moral y econ6mica de los obre

ros mexicanos. 

Al final del título anterior dejal™lS pendiente el seflalar una funci6n 

más que tiene a su cargo la instituci6n crediticia y es la que se refiere a 

la promoci6n de la politica econ6mica estatal de exportación. Desde luego, 

se advierte c¡uc no es privativa, pues tal flDlci6n corresponde a toda la mhn.!_ 
nistraci6n pública, Para tal efecto, transcribiremos tres notas periodtsti
cas que penni tirán al lector por si mismo hacer sus juicios. 

Pocos meses antes de c¡ue terminara el sexenio del Lic. Luis Echeverrfa, 
la lhi6n Regional de Produetores de Legumbres publicó su proyecto econ6mico, 

aqut s6lo reproducimos la parte donde se afirma la orientación y direcci6n 

de la producción agrkola: 

Se persigue el Mejor aprovechamiento, tierra y agua en cultivos 
de alta remuneración donde se emplee mucha mano de obra para ayu
dar a resolver este problema tan serlo, además de aprovechar la 
cercanfa con Es.ados Unidos y Canadá para producir en grandes can 
tldades hortalizas para exportación, que lógicamente vendrá a re:" 
dltuar económl camente a 1 productor, con vi rt len do la t radl c lonal 
economTa campesina de subsistencia en lo que la tierra es en otros 
países, un negocio como cualquiera con utilidades y capital. (32) 

Ahora toca su turno al Banco. La siguiente declaraci6n la formul6 el 
director de la instituci6n ante los miembros de la Asociaci6n Rural de Inte
rés C.Olectivo en el Valle de San Quintín. 

(J2) "Ponencia que presenta la Unión Regional de Productores de Legumbres de 
la Costa del Estado de BaJa Cal lfomla, San Qulntfn", 31 may., 1976. Et 
Me.x.lcarto ... 11 jun., 1976, p. 4, 1 • 
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El Banco de Crédito Rural otorgó un crédito de cinco millones de 
pesos para la habilitación de un empaque destinado especialmente 
al manejo de la producción del tomate para exportación del Val le 
de San Qulntfn y determinó apoyar en forma ampl la y permanente 
la siembra de hortalizas en forma diversificada como chícharo, 
ejote, calaba~a y pepino, principalmente para exportación. (33) 

Por GltillJ) trunscribinns la visi6n politica que el Sr. Roberto de la 
Madrid, gobernador del estado, sustenta respecto al desarrollo de la prod~ 
ci6n agrkola. Estas ideas fueron vertidas en ocasi6n de la toma de pose
si6n de los directivos del Centro Patronal de ~bxicnli. 

El gobernador Roberto de la Madrid anunció antenoche la Inicia 
clón de un estudio para reorientar la explotación agrícola reglo 
nal, a fin de cultivar en gran escala productos de alta demanda 
en el mercado estadounidense, en sociedad de agricultores norte· 
americanos .. , Indicó que las tierras de la reglón tienen ca· 
racterlst leas similares a las del Val le Imperial y el costo de 
mano de obra local es notoriamente más bajo, por lo cual, sefta16, 
es factible Interesar a los granjeros del vecino· pafs para que, 
en asociación con los campesinos del Valle de Mexlcall, exploten 
grandes extensiones de terreno y comercialicen la·cosecha en el 
mercado norteamericano, (34) 

Esta politica econ6mica de exportaci6n est& consolidada en tanto que, 
a lo largo de cuarenta afias ha creado los mecanislllls económicos, instituci~ 
nes y sus rl)prosent!lllte:i · so~iales que la hacen posible. Ibcimos ahora que 

existe la posib:l.Udad d4l iina nueva orientación y direcciál de la producci6n 
agrlcola por parte del gobierno federal es solamente juRar a las declare.el!?. 

· nes. 

a. Jdeoio9la y ~onc.{enc.la de c!~e 

En t~nninos generales podel!Ps afinnar que en la conciencia de la pobl!!, 
ci6n est& presente una ideología liberal-capitalista, la cual ·adquiere ras
gos peculiares debido al· desarrollo social propio y a la penetraciál del iJ! 
perialisll'IJ norteamericano. 

Ensenada tiene poco m1is da 20 anos de haber iniciado su proceso do do~ 
sarrollo capitalista acelerado. 

(3J) Et Meic.lcano. 15 jun,.y 3 oct., 1977, 
(J-) tb.ldem. 11 ene,, 1978 •. 
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SegCm el censo de población do 1970, de la población económicamente a~ 

tiva del mtmicipio de Ensenada, había 24 261 obreros del sexo masculino y 

5 902 del femenino. Este último dato indica que la mujer se ha insertado en 

~l lllll1do del trabajo asalariado y que este proceso al igual que en otros l.!:!, 

gares seguirá avanzando. 

A pesar de la participación de la mujer en la producción la opresión y 

la doble jornada para la mujer no ha tenninado. Sin embargo, su emancipa

ción económica se presenta como un elemento que la ayudará a romper con los 

patrones tradicionales y los valores de dominación económica y sojuzgamien

to político, a no aceptar la imposición de la biología y el trabajo domésti 

co como tínicas alternativas de vida y, en fin, a cuestionar el sistema social 

que instrumenta su opresión. 

La relación autoritaria y paternalista ha e1J1Jezado a modificarse ctum

do bajo la influencia de nuevos planteamientos, mujeres y hbmbres buscan 

nuevos estilos de vida, una nueva relación matrimonial de unión libre cuyo 

fundamento económico sea el de dos trabajadores. Sin embargo, esta unión 

por sí misma no puede q~brantar el régimen monogiímico y mucho menos In p~ 

piedad privada, pero su presencia hace en parte ntüa la ley civil. A este 

fenómeno, el Estado responde de manera cómicn y ocurrente, al tratar de "~ 

rregir" el fenómeno por medio de "bodas colectivas" y asi regularizar lo 

"previsto por la ley". (3S) 

Desde luego que la cohesión social no puede perderse por este hecho, p~ 

ro refleja tm rechazo al valor moral que representa el matrimonio civil y 

toma en su lugar esa libre tmión; en el vecino país, esta nueva relación es 

mlis común. Por tanto, aunque nuestras condiciones sociales no son iguales a 

las del otro lado, el hecho es que so imita la idea traida por los turistas 

cotidianos. 

Si hay algo de común entre las poblaciones cercanas a la frontera os 

la idea que se tiene de la ley. Para ambas poblaciones la ley representa un 

regulador de las relaciones entre los hombres y entre listos y el Estado¡ 

cuando esas relaciones se contraponen es la ley quien zanja las diferencias 

(JS) lbi.dem, 7 may., 1976. 
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y por lo mismo su aplicaci6n abarca a todos. Sin embargo, la diferencia en
tre aquellas poblaciones y las mexicanas, está en su aplicaci6n; del otro 
lado de la frontera, la aplicad6n de la ley oculta su carácter clasista, 
mientras que de este lado su no aplicaci6n o su aplicaci6n en beneficio de 
la clase dominante la convierte en puro formulismo para la clase dominada, 
revelando a todas l~ces ese carácter calasista. Pero lo curioso de la pobl!. 
ción mexicana es que cree en la ley, en los principios, y lucha apasionada· 
mente por su aplicación irrestricta para todos. 

Es así como en la regi6n se ha generalizado la siguiente idea: lo malo 
no es el sistema político o econ6mico sino los gobernantes ineptos y bandi
dos que no hacen valer la ley, hay que obligarlos a que la cumplan o derrtl,!!. 
hartos del poder medinnte la misma ley. 

Por el tipo de manifestaciones ideo16gicas lDlidas a otros ele~ntos 
económicos o polítir;:os pUDde observarse el ~rado i:la desarrollo ~e la con
~iencia de r;:lase. yPmllQ~ nlglJlqS ejemplos, 

En declaración de pren~a el gerente de la sw:µrsal del llaneo, infonnt5 
que la caj¡¡ qe tomatp con un vnlor de $78.PO habfa bajado a $30.00, por Jo 
<;:ual }os proquctores prefiricton tirar la producci6n a caer en manos de er
P13<;:µl¡¡dorcs, C~~) pesde el punto de vista económico, el tirar In producci6n 
si1?1ifica restablecer el equilibrio entre oferta y demanda; por el contra~ 
rio, regalar esa producci6n a quien no puede pagarla implica propiciar el 
caos ccnnercial, por tal motivo la acciñn del productor o comerciante es la 
más racional y moralmente buena aunque para otra parte de la poblaci6n esa 
acci6n sea la más irracional y moralmente mala; sin embargo, en tanto clase 
lluq¡uesa su interés \')con6mico y moral es provocar el restablecimiento drl 
comercio y la realizaci6n del valor de las mercancías mediante una pequefta 
pér~ida momentánea. Los valores ideol6gicos que fundamentaron tal acci6Q r~ 
presentan la conciencia y la acción de unn·clase dominante. 

La conciencia, n la vez que racional e ideol6gica, en concordnncia con 
el int~rés mqterial se expr~sa también ~n la unidad y ~cci6n pol!tica "8 
1.111a clase social. E~cuchemo~ al presidente qp la Confederaci!'Srl Nacional '1o 
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la Pequelía Propiedad sefior Salom6n Faz Sánchez en ocasión del "finiquito" 
del reparto agrario en el Valle de San Quintin, mediante el comentario de 
m periodista: 

G· J al hablar a los pequeilos propietarios de la colon la Guerre 
ro, les manifestó el orgullo de su origen como pequeño propleta:" 
rlo después de que el ejido le dio para comprar un pedazo de tle 
rra, esa tierra que como pequeilo propietario defenderé a costa 
de mi propl a vid.a ... 

En otra parte del discurso, se refiri6 a ejidatarios y pequeftos propi~ 
tarios: 

[.~I debemos darnos la mano e Ignorar a quienes han pretendido dJ: 
vldlrnos y que en forma Irresponsable lo lograron anteriormen
te. (37) 

Fuera de otras consideraciones, es notoria la defensa de la propiedad 
privada conp resultado de la propiedad ejidal, por lo cual la defensa de 
una es a la vez defensa de la otra¡ pero en política no basta la manifesta
~tón de 1~ conciencia de manera explicativa, es necesario, entre otros re
qtlid tos, q1.1e tome fonna orgánica, es cleci r, se realice conX> organ izaci6n 
pQlftica de los elementos divididos por inconciencia perq unidos por su in
tor~s material; para tal fin el Sr. Luis Ayala hizo el siguiente llamado: 

Antes de que concluya el régimen del gobernador Mllton Castella
nos, se habrá hecho realidad el anhelo campesino de que todos 
los ejldatarlos y pequeílos propietarios estén unificados en una 
sola organización. (38) 
Hecho así el 1 lamado no coincidió con otros elerrentos sociales, pero 

al. correr el tiempo se matiz6 la propuesta y tom6 otra forma organizativa 
1114~ nif¡nada y clasista, según se desprende del siguiente comentario: 

El gobernador del estado, Roberto de la Madrid Normandfa, al In
tegrar ayer en Ensenada la Comisión Estatal Consultiva de Pesca, 
hizo vigoroso llamado a la hermandad con sentido humano y de me
xlcanldad a cooperativistas pesqueros y cooperativistas ejldales 
para Integrarse al programa de Al lanza para la Producción ••• ''Te!!_ 
go la seguridad -dijo- que todos los sectores aquí representados 
tomarán la parte que les corresponde en esta gran tarea". la pr~ 
sf de el propio gobernador; secretarlo ejecutfvo, Lic. Alonso l6-

La. Voz de fu. FJtonte.Jra, 22 sept. , 1978. 
''Phc1mo qe l.11fs Ayitla Garcfi1 1 Sr(o. Gral. de lil l.fg11 Agraria ~!ltat11l 
y_ ~11mlld11tg n la SrJi:i, Gral. de la 1.1911 de tomunldade11 A~ritrlas (CN~)". 
~t M~K.f'.et1m1, ~ J11n., 1977· • 
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.. , pez Cruz y vice presidente el Dr. Alfonso Mateos Valdez; siendo 
los vocales los principales representantes de la Cámara Nacional 
de la Industria Pesquera, Federación Regional de Cooperativas 
Pesqueras, Central Nacional Campesina, Segunda Zona Mil ltar, Se
gunda Zona Naval, División Noroeste de Productos Pesqueros Mexi
canos, Instituciones oficiales de crédito y dependencias que en 
distinta forma están vinculadas a la actividad pesquera. (39) 

Si a todos estos elementos representantes l~s reducimos u su mínima e!_ 

ptesHln nos quedada representada la hurgues fa, el gobierno con su brazo ª! 
mado y la jerarquia poUticn del PRI, cuya conciencia de clase dom:Ínante se 
me o amalgama con el interes materinl de la propiedad privada de los me

dios de producción y al disfrute de la riqueza social, de acuerdo a su pro

pia f111ción y jerarquia. 

La clase proletaria del campo y ciudad se encuentra en una situación 

inversa u opuesta a la clase dominante, ya que no cu:inta con organizaciones 

gremialés o políticas independientes de la institución de control polttico 
e ideológico del Estado llamada PRI, por lo cual si.is demandas, luchas y as
piraciones son fácilmente controladas o encauzadas hacia los distintos int!!_ 

reses de sus contrarios , 
Fn el periodo estudiado -1976-78-, 'encontramos una presencia muy prec!. 

ria dentro del movimiento obrero de organizaciones revolucionarias cuya ac

cidn tuviera como finalidad la.de luchar por el control político del movi-
miento obrero y popular ahora en manos clol PRI. Se conocian las siglas del 

POI y PRf, del PSI' y PMf, pero no se conocían sus órganos de infonnación y 
propaganda, de su presenda como vanguardia en los movimientos de la ~poca, 

es más, ni siquiera la prensa regional hace mención de esas organizaciones 
en el sentido de denuncia o amenaza, simplemente eran ignoradas. Esta situ.!!. 

ción del movimiento obrero y popular de la región nos hace pensar en que no 

siempre hay correspondencia entre el desarrollo ideológico y poUtico de la 

clase dominante, en este caso la burguesía, y el desarrollo correspondiente 
de 1a clase dominada,del proletariado, lbjamos constancia de haber encontr!. 

do lila publicación, declaradamente maoista, que cunple de manera muy lirnit!. 

da tas íwciones de infot1Mci6n, orientaci6n y sentido de las luchas bbre-

(J,, El: MtlClcano, 18 ene,, t978. 
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ras, campesinas y populares. C4o) 

Pero el que no haya organizaciones políticas propias del movimiento de 

mocrático y ele que exista un férreo control del movimiento por parte de la 

burguesia, no impiden la manifestaci6n ele tma lucha política clasista aun

que tenga el carácter espontáneo. La propia prensa regional nos concede la 
iníonnaci6n. 

[;:. :-1 un grupo de sedlcentes estudiantes de preparatoria se han 
venído dedicando a crear agltacl6n entre los trabajadores agrfco 
las, sugiriendo que sean Invadidos algunos predios y azuzando aT 
mismo tiempo a estos trabajadores para que principalmente en el 
rancho "Buena Vista" ocasionen mayores problemas... para! Izando 
la pizca del tomate de exportacl6n. (41) 

En términos generales este es el estado idcol6gico y de la conciencia 

de clase en la regi6n, el cual nos servirá de marco de referencia para clc
tenninar en concreto esos aspectos ele la lucha que nos hemos propuesto ex

plicar: el movimiento de los almcjeros de San Quintín. 

Hasta aquí hemos analizach de manera aislada alglllos aspectos de la v.!_ 
da económica, poUtica y cultural de la región, pero también he100s procura

do caracterizar cada lDlO de ellos. Por mientras, vistos así, estlin sin 
vida, es decir, sin roovimiento y sin vinculación, sin ser ni provocar nada. 

Ya les llegar§ su hora de hacer y fonnar parte de la historia. 

(40) La Ch.upa, No. especial del 11 Aniversario, 10 sept., 1976. 
(41) Et Meucano, 8 dic., 1976. • 
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CAPITULO JI 

EL MAR DE ENSENADA 

1, ~n6 wada y 6u puell.to 

Las razones por lns que en este capitulo nos proponemos comentar alg¡.11as 
características de la actividad pesquera se deben a que el movimierito poli
tice do los almejoros de San quintin puso en tensión al sistema cooperativo 
pesquero regional y porque, al mismo tiempo, constituye parte de su marco 
histórico, 

A partir de los años cincuentas, en la ciudad de Ensenada se iniciaron 
las obras portuarins modernas; con el1ns se establecieron nuevos lazos C2, 

merciales con los mercados internacionales y también con estas obras~ real! 
zadas con el esfuerzo del gobierno, de la iniciativa privada y del capital 
intetnncional, se hizo posible el desarrollo de la producci6n, industriali
zaciOn y distribüción de la rama pesqoora. 

El puerto cuenta con un astillero donde se construyen barcos hasta de 
60 toneladas de capacidad, pues sus intalaciones son limitadas para hacer o 
recibir embarcaciones ntlDleras de 600 toneladas. Existen talleres de repar!!_ 
ci6n más modestos. 

La llrunadn industria hotelera sin chimeneas pero con letrinas en cada 
cuarto, ha tenido un desarrollo debido a la atracción del puerto, a la aut2_ 
pista que costea el mar de Tijuana hasta Ensenada, a la cercanía con los E! 
tados lh idos y en particular por su clima llamado "mediterráneo". Por tales 
características, los dólares que gastan los turistas, se quedan en hoteles, 
centros noctLm1os y restnurantes, sin embargo y curiosamente regresan a su 
país de origen en la misma fonna, es decir, mediante el intercambio comer
cial de productos que consunen los turistas y la pohlaci6n de Ensenada. 

P.n el puerto ntrnc!Ul barcos de carga y turismo, además, fondean la ba
hta cientos de embarcaciones deportivas norteamericanas; tambi6n se ha con 
lTrtido en transbordador de barcos atmeros norteamericanos. (1) Sin emba~, 

J "se 'quejan los a·rmadores de que se desplaza a la flota pesquera naclo--
n1111, Et ~le.UcanoJ 18 oct., 1978. 



'. 

hoy día el movimiento turístico y comercial del puerto es relativamente in
significante, y ello es el resultado de que en los años sesentas, el Valle 
de ~bxicali dej6 de producir fundamentallllente algodón y trigo. (2) 

La contaminaci6n del puerto y las playas de Ensenada hasta llegar a lns 

de Tijuana es el fen6meno más sobresaliente del desarrollo en la regi6n, C3) 

a tal grado ha llegado que las especies marinas de ribera se han extinguido. 
Esta contaminaci6n es fnito directo de las aguas negras arrojadas al mar 
tanto por las pob11ciones que habitan en la costa, como por los hotcles,cc~ 
tras turísticos y casas de campo norteamericanas instaladas· en los 100 Km. 
de playa; la contaminación es también fruto de los desperdicios tirados al 
mar por las empacadoras y fflbrica de harina de pescado y por las substancias 
qulmicas empleadas en la producción agrkola que son arrastradas por las 
aguas de lluvia y que desembocan en el mar. 

Z. PMducc.ilin pe.6que.Jut 

'Ensenada es ;mnortante porque participa con el 38\ del total de la pro 
-"r '(4) -

docci6n pesquera del país y porque concentra el 60\ de las empacadoras a 
nivel nacional. (S) Ese 38\ representa, aproximadamente, 220 mil toneladas 
métricas, de las cuales 210 6 215 mil corresponden al pescado de escama y 

el resto a especies mar:inas de ribera; el grueso de la producci6n es de 
atfu y le siguen distintas clases de sardina. La producción de ribera ·está 

constituida por langosta, abu16n, almeja, erizo, camarón y ostión.Pese a la 
sobreexplotaci6n de est~ especies su volumen es muy pequeño pero a la vez 
importante, dada su demanda en el mercado. 

La explotación de las especies ribereñas se realiza en lo fundrunental 
por las cooperativas pesqueras y la de escamas en menor voluncn. r:n cambio, 
los armadores mexicanos y la amplia flota pesquera norterunericana se dedi
can a la pesca de tCmidos. Esta especialización del trabajo o división so-

(2) Enbtev.l.6.ta.6 ... Presidente de la Federacl6n, Sr. Harfo Espinosa. 
(3) Jb.idem, Oceanólogo GI lberto Flores¡ UC!i de la UABC. 
(4) lng, Rubén Urblna Pefta, Opto. de Pesca. L~ Voz ••• ; 14 oct., 1~78. 
(5) Ocean61ogo Rafaél Cárdena& B. Jefe del Opto. Técnico de l~ Federacl6n. 

tb.i.<kmJ 14 nov., 1978. • . 
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cial del trabajo ya consolidada, hace pensar que la explotaci6n de la fuer
za de trabajo en las cooperativas y por la iniciativa privada no tienen la 
misma finalidad, mmque como veremos en su manento, tan capitalista es una 
como la otra. 

La producci6n de ribera e~ realizada por 23 sociedades cooperativas,(6) 
por ejidos pesqueros y pescadores libres. De esas 23 cooperativas solamente 
tres se dedican a la pesca de atlin; once explotan las especies de ribera y 
las nlllVe restantes capturan de escama. A los diez ejidos pesqueros de re
ciente crcnci6n ~asi como a los qt~ se estlin fonnando-( 7) solrunente les ha 
sido conceclida la explotaci6n de especies de escama, lo mismo que a los pe! 
cadores libres. 

La producci6n riberel\a pasa por un proceso d~ indust~ializaci6n que 
llevm1 a cabo las cooperativas y que consiste en desconchar, filetear, co
cer o· refrigerar. Este nivel tan elemental de industrializaci6n cobra impor 
tanela ~ara las compafiias extranjeras, pues en 61 se apoyan para la verdad~ 
rn industrializaci6n que es enviada al mercado internacional, incluido el 
nuestro, adcmns de satisfacer sus mercados locales de mariscos al natural. 

La iniciativa privada estd dedicada, en los fundamental, a la captura 
de atl'n, anchoveta y sardina; para ello cuenta con 25 barcos atuneros y nue 
ve plantas empacadoras.·(B) La importancia de la pesca de altura radica en s; 
volumen y grado de industrializaci6n el cual llega hasta el enlatadao, sin 
que esto implique la producci6n total, pues buena parte de la produccioo se 
exporta como materia prirre al mercado internacional norteamericano. 

La diferencia tajante entre los dos tipos de pesca, la de altura y la 

1
6) fn.tlte.v.l.UM; Presidente de la Federacf6n. 
7) fl Ue.úcano; 15 Jun. l 1977 y La. Voz .. .; 11 oct., 1978 •. 
8) 1bidemJ 18 oct., 197U y 22 nov., 1978. 
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de ribera, haciendo a un lado el volumen y la cantidad ele fuerza de trabajo 
que cada una ocupa, es su grado de industrialización; pues, mientras la pr_i 
mera llega hasta etiquetar el envase, la otra casi en su totalidad rovcmlc 
~n bruto, o pasa por el procesamiento antes sefialado. Sin errbargo este pr~ 
ceso industrial, casi artesanal, es la base de la diferenciación entre las 
propias cooperativas cuyos efectos se trasladan a la esfera del comercio y 

por consiguiente, al aspecto de la ganancia. 
La primera división que sefialamos de las cooperativas fue entre las dQ 

dicadas a la pesca ele altura y las de ribera. Las tres primeras son: Attmc
ros y Albacoreros, Lázaro Cárdenas del Rfo y la Emiliano Zapata, que care
cen de instalaciones para procesar la producción y por lo mismo se ven obl.i 
gadas a venderla en bruto a las empacadoras privadas, a las compafiías tras
nacionales o bien a la paraestatal Productos Pesqueros Mexicanos (PROPEl\flX) , 
siempre por conducto o mediación de la Federación Regional de Cooperativas 
Pesqueras (en adelante, Federación). 

Entre esas tres cooperativas y las once dedicadas a la explotación ri
berefia, existe otro grupq de nueve cooperativas dedicadas a la pesca ele es
pecies de escama, cuyas embarcaciones son de muy poca capacidad y su produ~ 
ción tiene dos destinos; o bien se dirige al mercado local de Ensenada, Ti
juana, Tecate y ~fexicali, o bien a la fábrica de harina de pescado instalada 
en El Sauzal; en arrbos casos la Federación ctvnple su función. 

El tercer grupo lo constituyen las once cooperativas indicadas arriba, 
pero de ellas solamente dos cuentan con instalaciones para industrializar 
la producción y las nueve restantes carecen de tales instalaciones. Por tal 
carencia, estas cooperativas procesan o conservan su producción en las que 
tienen instalaciones, convirtiéndolas de esa fonna en procesadoras de cará~ 
ter privado, c¡ue se qoodarlin con parte de la plusvalia producida por los 
pescadores. (9) 

Es asi, por ese desarrollo desigual, como entre las cooperativas exis
te la explotaci6n capitalista a los propios pescadores cooperativistas y 

esa explotación o apropiación de la plusvaU:a se revierte en desigualdad que 

(9) lbldtmJ S ene., 1978. 
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cadn vez es más proflDlda y amplia. 
Al respecto, transcribimos lDla dcclaraci6n del Sr. José Luis Castro 

Verduzco presidente de la Confederaci6n Nacional de Cooperativas Pesqueras 
(en adelante, Confederaci6n). 

Las cooperativas por "fa.Ita de aspiraciones se han estancado, dedican· 

dose a producir recursos marinos tradicionales; otras, con mayor visión dls 
(10) -

ponen de plantas. donde procesan sus productos ••• 11 

Lo importante para nosotros es subrayar la afinnaci6n de que tal des· 
igualdad existe y lo demás •.• de que el proceso de desarrollo está supedit!!_ 
dO a las aspiraciones y a la buena visi6n de los cooperativistas, no repre
senta Tikis que hablar ~in sentido. 

La producci6n pesquera tiene otros dos participantes; se trata de los 
ejidos pesqueros y de los pescadores libres. Los primeros están confonnados 
u organizados en pequeftos grupos de ejidatarios, imposibilitados para v! 
vir de la producci6n agrícola de temporal. Al igt~1l que a. los pescadores l! 
bres, las autoridades de pesca, les concesionaron solamente especies de es
cama y tiburón, para .explotar esas especies el PIDER(ll) les concedi6 créd! 
tos en fonna de lanchas de fibra de vidrio con 20 m. de eslora y motor fue
ra de borda, palangres, redes tiburoneras y agalleras. Estos instrumentos 
de producci6n en unidad con el mar y la fuerÍa de trabajo constituyen el pa 
trimonio de tales pescadores. Su producci6n tiene varios destinos: alguna 
sociedad cooperativa de las mlis desarrolladas, los mercados locales regiona 

(12) -les, la productora de harina de pescado o el contrabando. 
De hecho, la orientaci6n politica del gobierno, para estos grupos de 

pescadores, fue la de organizarlos como pequefios propietarios para prodtx:ir 
lUl determinado volumen de especies distintas a las de las cooperativas con 
10 cual se limit6 su productividad. Para hacer efectiva tal limitaci6n, el 
gobierno los dot6 de instrunentos y objetos de trabajo adecuados para esa 
actividad y asi imposibilitar su desarrollo ulteriqr, es de~ir, detuvo el 

. (10) Sr. Castro Verduzco, presidente de la Confederación. lb.idem; 10 mar., 
1976. 

(t 1) P!Wgtr..ama. de 1nvelr..6.lonu p<Wt et VuaNloUo Rwra..t. 
(12) El Meuc.a.no; 12 mar., 1976; p.6, Secc. l. 5 ago., 1976. 22 abr., 1976, 

p. 4, Secc .. 1. 4 nov., 1976; p. 6, Secc. l. 14 abr., 1977, p, Z, Secc. 
11. 26 ag., 1977; p. 5, Secc. A y 24 mar., 1978, 



proceso de mayor productividad de la fuerza de trahajo de los pescadores. 
Siguiendo el curso del proceso de producci6n, los pescadores quedan e~ 

puestos al juego de las relaciones del mercado capitalista, por lo cual el 
pcqucfio volumen que alcanzan solmnente les reditúa, por el trabajo que rea
lizan, un salario raquitico el cual hace imposible una ncunulación de capi
tal. Por tales condiciones seria una ilusi6n considerarlos pequefios propie
tarios cuando en la realidad son explotados por el sistema capitaljstn como 
lo son los pescadores agrupados en. coopera ti vas. 

Hay otro tipo de producci6n en el mar de Ensenada, :se trata de una al
ga marina llamada sargazo que se utiliza en fanincéutica y en fábricas de 
pólvora. Esta explotaci6n la realizan algunas cooperativas y una compaflía 
privada llamada Productos del Pacifico, S.A. -filial de PROPEMEX-, que es 
duefia del (mico barco mexicano adaptado para tal oxplotaci6n. 

Durante 13 años el sargazo se ha vendido a Estados Unidos y no hay es
peranza, al decir del maestro Rogelio ~brtinez,Cl 3) que se instale una pla~ 
ta procesadora, cuando mucho se construirá lUla seCllQora en El Rosario. Res
pecto a la cosecha, los cooperativistas la venden a la l'.u)ica secadora inst'.!_ 
lada en Ensenada, lógicamente que a precio de monopolio y tal es In diícrcn 
cia entre el precio de compra y el de venta(l 4J que en ocasiones los coopc: 
rativistas han dejado de invertir su tiempo en esa cosecha. Por su parte, 
la empresa compradora recibe el apoyo incondicional de la Dirección r.eneral 
de Regiones Pesqueras, que autoriza a los productores cooperativistas -no 
asi a la Compafiía Productos del Pacífico ni a la secadora- exportar s6lo el 
25\ del total de la producción, impidiendo en la práctica que alguna compa
nta trasnacional se interese por ese volumen. (l 5) 

Si las cooperativas vendieran directamente la producci6n, podrian en
(13) Enbtev.l6.tM ••• Sr. Roge! lo Hartfnez, jefe de máquinas del barco sarga

cero mexicano propiedad de Productos del Pacff lco, S.A. 
(14) Et /.leXA'.cano ••• 4 nov., 1976, p. 6, Secc. l. Alga Gelldlum: precio en 

Ensenada 8910.60 pesos tonelada; precio norteamericano donde se vende 
27000.00 pesos (22.50 pesos por dólar). 

(15) lb.l.dem; 4 nov., 1976, p. 6: Secc. l • 
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trar al juego de la competencia, o bien, las propias compaftías comerciales 

podrían provocar esa competencia de acuerdo a la oferta y demanda del mere!_ 

do, Pnra evitar el peligro de la competencia externa, la Federaci6n tiene 
como flUlci6n la de ser intermediaria entre las cooperativas y las compafiías 
industriales o comerciales. Por tal ftmci6n, acompafiada de otras tareas ad

ministrativas y de representaci6n, la Federaci6n retira para s1 el 2\ del 
valor total de la producd6n; de ese 2i una parte pasa a la Confederaci6n 
por concepto de cuotas. (l6) , 

'La Federación tiene a su cargo solicitar, lograr y acbninistrar crédi
tos qtie conceden el Banco de Fomento Cooperativo (Rl\NRJQ)) , PROPEPEX o bien 

de la compafiía con la que se contrate la venta adelantada de la producci6n. 
Con esos créditos o arlelantos, la Fcderaci6n ha comprado barcos attmeros a 
la República Popular de Polonia(l 7) y otras embarcaciones de menor capaci

dad a ls:>s constructores do Guaymas, Son. y a los Astilleros Rodríguez de ~ 

senada; la cocedora do langosta fue comprada y ahora admi~istrada por la 

Federaci6n, que significa qua es de uso común de las coopera ti vas. 

El naneo de fümento Cooperativo estfi encargado do financiar el desar~ 
llo de las cooperativas y es orientado y administrado por la Federaci6n. Los 
créditos se utilizan tambrnn para poner en operación a los pescadores y sus 
equipos de trabajo al inicio de cada temporada de pesca, siempre y cuando la 

y, Federación no haya comprometido la operaci6n futura con alguna empresa 
por tunto, recibido lD1 adelanto. (l 8) Con esos créditos refaccionarios se 

avituallan las enbarcaciones, se compran y reparan trampas, equipos de buzo, 

redes y otros instrunentos y sobre todo se da a los pescadores un adelanto 
en dinero para el sostenimiento de sus familias, adelanto que al final con! 
tituirá parte de su salario; esto llltimo contra los principios ·del régimen 
cooperativo que prevé 1m fondo de reserva. (l 9) Al finalizar la temporada, . 

y ya entregada toda la producción, el Banco recibe el monto de los créditos 

Tfbí1:ñtiiev.l&tct6.,. Sr. VTctor Váquez V., Ex-presld~nte del C~nsejo de Adml 
nlstracfón de la Cooperativa Vicente Guerrero. -

(17) E.t Me:Uc.a110 ... ; 12 mar., 1976 y 3 oct., 1977. 
(18) 11 PROPEHEX otorgará un crédito correspondiente al 22% del tonelaje de 

cada nave, con el propósito de que las cooperativas puedan avituallar· 
se11 , lblde.m; 22 nov., 1978. 

(19) Ley cit. Socle.dade4 CoopeJta.ti.vtl.6. H~xlco, Ed. PorrGa, 1980 • 
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y sus respectivos intereses. Sin embargo, esta fonna de operar tan eficien
te no concuerda con el estado deficitario de todas las cooperativas; a tnl 

grado llega el endeudamiento con el Banco, que éste, en fechas recientes, 
se ha clcclarudo incapaz ele seguir comprando barcos para allllentar la flota 
pesquera, asímismo hay cooperativas que se declaran en quiebra; tal el ca
so de la L6pez Mateos a la que le ha sido embargado el barco atunero por 
falta ele pago. (20) 

Tal parece que los pescadores bajo el régimen cooperativo de trabajoc!!_ 
lectivo e individual, viven en un régimen de sueldos en lugar de salarios, 
sin competencia al interior, ni defensa de la misma del exterior frente a 
la concentraci6n de la producci6n y centralizaci6n del capital, con reparto 
equitativo de las utilidades en lugar de ganancias y con tul financiamiento 
barato y sin interés, y por ello este régimen aparece engalloso, pues las 
cooperativas tienen una deuda cuyo monto lo mantiene oculto la Feclcraci6n, 
pero que se manifiesta con tocia claridad cuando se infonna que el Banco no 
dio la orden de continuar la construcci6n de las embarcaciones a los asti
lleros Rodriguez, y cuando éste tiene que embargar el atunero a la coopera
tiva Adolfo López Mateas. 

En donde se encuentran las causas de la descomunal deuda, es cierto, 
es en el funcionamiento econ6mico del régimen cooperativista al que se Sllll<ut 

factores naturales. Esto Gltimo se refiere a la marea roja, vientos huraca
nados· y resacas, que entorpecen las actividades y destruyen jnstrunentos de 
producci6n, por estas causas naturales, los cooperativistas adeudaron en la 
temporada de 1977, la C'IIltidad de 35 millones de pesos al Banco. (2l) A este 
endeudamiento se alinde el fen6meno econ6mico que consiste en el reparto de 
la plusvalía o excedente econ6mico generado por los pescadores, pues éstos 
sólo se apropian finalmente, de su salario. 

VeamJs de qué manera se lleva a cabo el reparto: la cooperativa toma 
ma parte para gastos de adrninistraci6n y representaci6n, para su fondo de 
reserva y lo que establece la Ley de C.Ooperativas. otra parte se la lleva 
la Federación la cual comparte con la C.Onfederaci6n¡ y se destina a gastos 

(20) fntlle.v.l6ta6J Sr. Rogello Martfnez. 
(21) fl Mell.lcanoJ 18 feb,, 1978. • 
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de nclministración, representación y n cuotas do las organizaciones federa
das; otra parte se destina al pago de impuestos al Estado además do la des· 

tinada a los bancos privados por el manojo do sus cucntns; (22) y, por tllti· 

mo, lUla parte vn al Bnnco por concepto de intereses del financiamiento. 

Al reparto dol excedente económico entro las distintas instituciones 

oficiales, se 11fíaden los efectos . de la oferta y demanda del mercado que se · 
traduce en baja de procios(23) y por último, los precios a futuro impuestos 

por las compañ'ias comerciales, entre ellos la poraestatal PROPEiEX. C24J 
rmtre el reparto de la plusvalia y el juego del mercado queda anulada 

la posibilidad de una acumulación de capital para la reinversi6n por parte 
de las cooperativas acorde al esfuerzo realizado en la producción. 

Es asi corpo las instituciones oficiales cumplen su función del capita
lismo de Estado en el régimen cooperativo. 

Ante tal situación do endeudruniento, tanto la Federación como 'la C.Onf~ 

deración plantean tllla solución: la consolidaci6n de la deµda, lo que equiv! 
1.e a pedir perdón al gobierno. C.On esta medida se iniciarin de nueva cuenta 
el proceso de endeudamiento de los cooperativistas y el enriquecimiento de 
los dirigentes, (2S) 

El BANFOCD cumple otras dos funciones. Ser contratista internacional,. 
pues ha contratado la construcción de diez embarcaciones a los Astilleros 
Rodríguez para Nueva Guinea (Z6) operando con fondos que se supone estaban 

encaminados a otra finalidad. La otra función que sale fuera del marco de 
una institud6n crediticia se refiere a que recientemente se ha dedicado a 

· promover el matrimonio civil monoglimico masivo coioo parte de una campafta CO!!, 

trn la unión libre en· el ql.le viven muchas parejas de cooperativistas. 

(U) lb.i.dem; 12 mar., 1976.· 
(2)) Cruz Castellanos, Federico, "Prefacio de la Economfa Polft lca11 , Re.v.U

ta PoW.i.ca Ec.on6mlc.a; Vol. VI 11, núm. 6; Sexto Bimestre, 1979,p, 458. 
(24) 1'PROPEHEX cor.ipr6 toda la produccl6n langoster11 por dos anos a tres d6-

lares la l lbra11 • la. Voz; 12 nov., 1978. 
(2
2
5
6
) "Consolldacl6n de la de11d1111 • Et Me.U.CtUJo; 24 feb., 1978. 

( ) "Oeclarac:lón da! Comlt6 Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del A!, 
ti fiero Rodrfguei, S.A. 11 1b.ldem; 3 oct., 1977.' 
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El sistema cooperativo de ningtma fonna, ni en nungún manen to, se opu
so al desarrollo de la producci6n e industrialización realizada por los ar
madores privados, por el contrario, fue su benefactor a costa de su propio 
atraso industrial ya que buena parte del excedente económico generado por 
los pescadores cooperativistas se traslada a la ini.ciativa privada por me
dios mercantiles. Los annadores también contaron para su industria, con la 
fonnidable inversi6n del gobierno en obras de infraestructura y con una po
lítica fiscal y arancelaria favorable al capital. En cuanto a la fuerza de 
trabajo, la hubo en cantidad suficiente y con bastantes nfios d~ experiencia, 
fuerza de trabajo que cooper6 también con su excedente econ6mico. Respecto 
al mercado de consuno nacional fue lo suficientemente amplio para que la 
canpetencin no fuera adversa a su desarrollo, sólo el mercado intemacional 
y en particular, el norteamericano, puso limites, debido al costo de produ~ 
ci6n y grado de calidad. Sin embargo, los armadores privados procedieron de 
la misma fonna que la b~rguesta agrícola procedi6 para asegurar su entrada 
al mercado internacional, esto es: regalando la fuerza de trabajo de los 
obreros tanto de las empacadoras como del mar. Con estos elementos los atlJI!!. 
dores hicieron su flota pesquera y sus plantas empacadoras. 

El puerto tuvo un gran movimiento comercial hasta la década de los se
sentas debido a la exportaci6n de algod6n y trigo que se hacía por mar. La 
.gran producci6n agrícola del Valle de Mexicali se vino abajo a consecuencia 
del juego de la oferta y demanda en el mercado internacional, dando como r~ 
sultado la disminución, en gran medida, de ese movimiento. Unido a ese det~ 
rioro, estuvo presente el desempleo en el Astillero Rodríguez propiciado 
por la política ccon6mica gubernamental de comprar barcos a Polonia y re
cientemente a Espafia; a lo anterior se st.m6 el cierre de la empacadora La 
Portefta y el consecuente despido de 350 obreros. 

Ils a partir del af\o de 1976, cuando la región entra en una etapa de tra~ 
torno de sus condiciones de desarrollo pesquero que se manifestaron violenta
mente. Son dos elementos los_ que causan el trastorno:uno,la expansión de la po
blati6n,la cual pas6 en 20 altos 'de los 30 6 40 mil hab. a 170 mil; el otro ,es la 
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crisis en el crnnpo, que fue trasladada al mar por las autoridades federales 
y estatales, creando nsí condiciones propicias parn la crisis del sector pe!_ 

quero. El catalizador ele tal crisis fue la devaluación decretada por el go

bie1110 central ese mismo rulo. 
Por todo ésto, se ideó un gran plan de desarrollo pesquero al amparo 

de la nueva política guben1runental, llamada i\lianza para la Producci6n(27) 
atmada al rescate de las 200 millas de mar patrimonial. (2B) r:n los proyec

tos nmmcindos se propol_lía tnta vasta arrpliaci6n de las obras de infraestru.!:_ 

tura marina y terrestre; dotación de cientos de ·embarcaciones pequeflas a 
. (29) 

pescadores libres~ el aumento de la flota pesquera de la Federación y 

de propiedad privada y con todo ello lograr un producción de 700 mil tonel!_ 
das. Asimismo se planteó desarrollar un plan de acuacultura en.miles de he.!:_ 

tfireas de costa desocupada a lo largo del litoral e incluso crear un parque 

deportivo marino en la bahía de Punta Blmda. Para tal ~royecto se contarta 
con capitales· nacionales, nortcmrericanos y et~rop9os. ( O). 

Por lo pronto, la paraestatal PROPEMBX inició la nueva etapa de desa
rrollo sornetfondo a la Federación a nuevas relaciones monopólicas en la c2 

mercialización de la producción, pero sin proponer un mayor grado de indus
trialización de la misma; con esta medida de~plazó a la compañía norteamer! 
cana -compradora tradicional de la producción de ribera, Santa M'.inica Sea 
Food-, para supUrla por una filial de PROPEMEX llamada Ocean Garden Pro

ducts Inc., con la cual sería introducida la producción al mercado interna

cional, en particular al norteamericano. F..n la rama agrícola impuso la mis
ma politica ocupando para ello a su filial Pesquera. del Pacífico. C3l) 

Esa nueva política no cambia la orientación ni la dirección de la pro
ducción pesquera ya que se continuará produciendo con la mira de la eXport!!_ 

dón cuyo destino seguirá siendo el mercado de Estados lhidos. Sin embargo, 

debemos advertir una participaci6n más acentuada en el control y direcci6n 
del proceso de desarrollo por parte del Estado, tanto en la agricultura co-

(2 7) 1b.ldem; 1 e. Jun. , 1977. 
(28) 1b.lckm; 3 nov., 1976. 
(29) 1b.ldem; 6 ene., 1978. 
(30) 1b.lckm; 1 e. ag. , 1977, 
(31) 1b.ldem; 11L jun., 1976, 
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rro en la pesca, sin que esto nos lleve a pensar en una posible estatizaci6n 
de la vida ccon6mica en estas dos grandes ramas de la producción, por e 1 

contrario, .consideranns que el Estado dejará suficiente campo de acci6n e 
impulsará, mediante el traslado de la plusvalía y los crMitos de BAf.lrom a 
la iniciativa privada. C3Z) 

(32) La Voz,.,¡ 1~ ott., 197Ó. 
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CAPITULO III 

COOPERATIVA ENSENADA Y ~ 

f..OS ALMEJEROS DE SAN QUINTI~ ) 

1. Mtece.de11t~ de. .ta fMe.nacla 

Entre los años de 1930-33 en In ciudad de Ensenada se fonn5 la primera coo
perativa y como es costwnhre en la provincia mexicana se le dio el nombre de 
la misma ciudad. La coopera ti vn fue de tipo mixto ya que agrupó a pescadores, 
carpinteros, zapateros y otros artesanos. (l) La zona de explotaci6n conced!. 
da por el gobierno federal, abarcaba desde la línea divisoria con los Esta
dos Unidos del Norte hasta San Juanico, población ubicada al sur del parale
lo 28, que es la divisi6n política entre las Baja Califontias ~~xicanns, 

Ese carácter mixto de la coonerativa no dur6 mucho t~errpo; seglín nos 
iofonna el Sr. Mario Flspinoza, pues se transfonn6, en el afio de 1936, en 
cooperativa pesquera, siendo la especie de explotaci6n ftmdamental el abu-
1611, Por aquellos tiempos el general Abelardo L. Rodriguez fue quien impul
s6 a la cooperativa mediante la compra de toda la producción para ser proc! 
sada en las plantas que el general logr6 instalar en Tortugas, Isla de C'.e

dros y otra en la misma ciudad de Ensenada. Esta tmidad de relaciones comer 
ciales entre las dos empresas propici6 el desarrollo y consolidaci6n de am
bas, 

El 20 de diciembre de 1940, la cooperativa qued6 registrada con el nG
mero 834-P con el nombre oficial de Sacie.dad Coope.l«ltiva de P110dut!el611 Pe~
queJUJ. fltHnada, s.c. L. f2) Según nuestro entrevistado, la Ensenada. fue per
diendo partes de su zona original de explotaci6n, debido a la foi:maci6n de 

(*)A lo largo del capítulo, llamaremos a esta coo~eratlva como la Ensenada 
o bien, simplemente cooperativa. 

(1) fnt.1r.e.v.U.t<Ui, Mario Espl noza Grosso, pres 1 dente del Consejo de Admln Is· 
tracl6n de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas "Baja Cal I 
fornla11 de la Industria Pesq11era, S,C,L. -

(2) Oficina de Estadfstlca de la Dlrecc16n de Fomento Pesquero; Depar~amen· 
to de Pesca¡ México, D.F. 
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nuevas cooperativas pesqueras como: PLUlta Abreojos, Progreso y la r.alifor
nia, Emancipaci6n, Bahfa de Tortugas, La Purísima y la Noroeste, Buzos y 

Pescadores, Pescadores Nacionales de Abul6n, la San Roquc(3) y la Santo To
.más entre las mas antiguas. Los nuevos límites de la zona de explotaci6n de 
la cooperativa quedaron entre la línea divisoria internacional y PlUlta Bla!.!_ 
ca en el sur. Su extensión abarca la extensión de cinco paralelos terres
tres, descontando la costa existente entre Tijuana y F.nsenada por las razo
nes ya mencionadas (la contaminaci6n, la ocupaci6n de las playas por hote
les, etcétera). 

La r:.nsenada ha pasado por tres etapas en su desarrollo -continúa nues
tro entrevistado-, la primera fue de progreso, adquirió muchas embarcacio
nes, tuvo talleres de reparación, suficientes equipos de pesca y propieda
des inmuebles en el centro de la ciudad de Ensenada. La segunda etapa se c~ 
racteriza por la bancarrota, culpa de algtmas administraciones de la 
cooperativa que dieron al traste con el progreso llegando, incluso, a ven
der dichas propiedades inmuebles. La última, es decir la tercera etapa de 
su desarrollo es la actipl¡ durante este tiempo ha logrado sostenerse y av'"!. 
zar¡ cuenta con embarcaciones de mediano alcance -no atuneros-, equipos de 
pesca, ma planta fileteadora y otra cocedora, así como tma empacadora ins
talada en El Rosario¡ está integrada por Z64 socios cooperativistas y algu
nos de ellos son también ejidatarios. 

Respecto a la producci6n, industrializaci6n, distribución y comercio 
·de la coopera ti va, hemos señalado sus caracterist icas en el Capítulo II y 

asimismo el de haberse convertido en procesadora y compradora de la procluc
ci6n realizada por los ejidos pesqueros y los pequeños productores, 

Respecto a la zona de explotación, es tan amplia como lo es su permiso 
o concesi6n de explotaci6n de especies, por lo que puede capturar todas las 
que aht existen; adenás la sociedad cuenta con otro permiso que consiste en 
el derecho exclusivo o reservado de las siguientes especies: langosta y ab!:!_ 

(J) La cooperativa Emanclpacl6n se llam6 lndustrlallzadora de Harlscos; la 
Dahla de Tortugas se llam6 San José de Gracia y la San Roque desapare-
cl6. · 
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16n, almeja y erizo¡ asimismo la cooperativa puede extender su radio de ac
ci6n n la pesca de altura. 

En la Oficina de ~stadística(4) se encuentran los reportes anuales de 
producción y en ellos aparecen 50 especies marinas, contando desde especies 
poco commes, pasando por todas las conestibles, hasta estrellas de mar y 
otras curiosidades marinas. (S) 

VALOR TOfAL 00 lA PRODOCCICN QUE LA UXlPEnATIVA I 

ENSENADA REGISl'RO EN SUS REPORfES DE 1972 A 1977('") 

Especies para industrializar 
Especies coioostibles 
Valor total 

10,106,060.00 pesos 
37,53Z,679.00 pesos 
47,638,739,00 pesos 

(") Cuadro del autor, con datos de la Oficina de Estadistica, en 
base a reportes anuales de producción a partir de 1972. 

Este es el valor total que produjeron los socios de la Ensenada, en el 
que no se incluyen dos aspectos: cantidades de producci6n que no se envian P!. 
ra su registro y, obviamente, las cantidades producto del contrabando "le
gal" e ilegal. 

Ah11r:i, 1lt'l v:tlflr tflt:il ele ln!'; rsprci<'s r0111r~tihlns, .;I (11''-'•·<'11t:nn0•: •·l 

.!l~nccies reservadas 
Langosta de mar 
Abul6n 
Almeja 
Erizo 
Valor total de las especies reservadas 

Valor total de cada lD'la 

11,062,199.00 pesos 
, 9,288,753.00 pesos 
10,381,713.00 pesos 
3,036,820.00 pesos 

33,769,485.00 pesos 

(5~) Oficina ••• ; cit. 
( ) La relación de estas· especies aparece en el ap6nd.lce, 
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Valor total de otras esnecies comestibles 3,763,194.00 pesos 

Se puede apreciar que las cuatro especies reservadas constituyen el vo 
lunen y valor total mfis importante de la producci6n de la cooperativa y por 
tanto, todo lo relacionado con esas cuatro especies adquiere tambi6n lila i!!!. 
portancia vital par~ ella. 

2. lo4 pe4c.adollU. ele San Q.uúttht y .fa En4enada 

re toda In faja costera que pertenece a la zona de explotación de la 
cooperntiva, es la costa de la delegación Colonia Vicente fiuerrcro en el V!!_ 
lle de San Quintin la mfis rica en la especie almejn-pismo; la cantidad y t!!. 
maño de ella son excepcionales, ya que por lo menos durante 20 años de ex
plotación, sin mediar veda, ha sido constante la producción sin dar mues
tras alannantes de un desequilibrio. 

Los vecinos del lugar entraron en relaciones de producción con 111 coo
perativa bajo las siguientes condiciones: 

al La cooperativa es la Gnlca poseedora de la zona de explotacl6n. 
bl L;i cnor<'rrttlv;i tlr.nr. la ronrnsiiÍn rr.sl'rv.1d.1 clri rll1h,1 '"•l"'CÍI', 

6) La cooperativa decide quiénes y c:uiinlos l ruli .. j<11i<1r1 "; ent 1.rn .i ·''" 

playas. (6) 

Tales son las condiciones de trabajo y relaciones de producción que me 
permiten deducir: 

NlngGn pescador, 1 lbre o no, puede entrar legalmente a explotar el re• 
curso marino en esa zona sin aprobación de la cooperativa, la que adquiere 
carácter de empresa monopolista con relación a la compra de produccl6n y 

recio. . 
li) En reallaaa no es lá cooperativa como tal la que hace el convenio sino 

alg111os miembros del Cons~jo de Administración. · 
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'. A esas condiciones o relaciones sociales ele producci6n y de propiedad 
se,sionan dos elementos más, a sabor: los pescadores llevan sus propios in! 
trtunentos de trabajo y reciben el pago en efectivo por la producci6n. Sin 
embargo y no por eJlo, los pescadores libres pueden ser considerados como 
pequeños propietarios ya que el recurso natural no les pertenece en forma 
privada. Rs complejo el tratar de caracterizar a ese conjimto de relacio
nes de producci6n y de propiedad, así como a los.pescadores y directivos de 
La FJlSenada, si se considera que la zona de explotaci6n y el recurso marino 
tienen tma naturaleza do concesión estatal, prevista en nuestra Constitu
ción de 1917, en cuyo artículo 27 se establece que los recursos naturales 
son propiedad de la Nación y asimismo, las modalidades o liquidación de las 
concesiones que haga do esa propiedad sólo corresponden a ella. C7) 

Cicsto es que desde la esfera jurídica, la cooperativa tiene derecho a 

poseer esos medios de producción como tma concesión y no como una propiedad 
privada, pero si observamos el derecho ele la concesión desde la esfera de 
la economia política y do su aspecto de la acumulación originaria de capi
tal, la ley no ha hecho otra cosa que autorizar a los agentes del gobierno 
a disponer libremente de esos medios de producción por medios violentos si 
fuere n~ccsario, lo cual, ,en resunidas cuentas, no es otra cosa que la ex· 
propinción a los antiguos pobladores del Valle de San Quintin. 

La utilización concreta del medio de producci6n tiene dos caminos, o 
bien el gobierno lo explota directamente -el caso del petr6leo-, o bien, lo 
concesiona como es el caso que nos ocupa. Independientemente de quién expl~ 
te el recurso natural o medio de producción, el hecho es que irá a formar 
parte del capital. Ambos aspectos, el de la acunulaci6n y el de la forma
ción de capital, transfonnnn la naturaleza juridica en una naturaleza de 
propiedad privada, la cual, al entrar en relaciones de producción, circula· 
ci6n y conslDllo de carficter capitalista, hacen que esa propiedad concesionada 
sea capitalista, ftmdamento del capitalismo de Estado reconocido por todos. 
Sin embargo, esa propiedad estatal tiene tma limitación, la cooperativa no 
tiene derecho a ponerla en la circulación de mercanc1as, es decir no puede 

venderla. 

(1) C6rdoba, Arnaldo. l4 idtolog.C.a de. la. Rtvoluc.l.6n Mtic.lcana, HéKlco, Ed. 
lr11, 1975, p. 259. 
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En esa limitaci6n, establecida en leyes particulares, el me<lio de pro
ducción aparece como tD1 recurso natural explotado de m:mera 110 capitalista, 

sin embargo, el hecho de qoo no entre a la circulación de mercancías no ha
ce otra cosa que asegurar el continuo proceso de producción. (B) Por tal roo

tivo, la cooperativa explota y defiende la zona y concesi6n como de su ent~ 

ra propiedad privada y dispone de ellas de modo capitalista, lo cual no ti~ 

ne o establece ningtDla contra<licci6n entre su naturaleza y carácter. 
Mientras ese proceso de producción no entre en conflicto, el po<lcr ~u

bernamcntal del Estado no interviene en dicha concesi6n; solrurcnte aparece, 

cuando el carácter de explotación capitalista estíi en peligro de rrodi ficar· 

se por otra forma, digarros por Wlo colectivizado, o bien, cuando el sistema 

de poder politico establecido en la aclministración <lel sistema cooperativo, 

corporativo y autoritario, es derrotado o transfornmdo en la lucha, convir· 

tiendo su naturaleza antide11Pcrática en democrática. 

Bajo esas condiciones, anotadas anteriormente (p. 44), la cooperativa 
Pnsenoda, integr6 a los pescadores libres del Valle de San Quintin a la ex

plotación de la almeja <le modo capitalista y no como quiere Sl.lp()ner el ase· 

sor jurtdico de la Federación, quien designa estiJ integración como "el ter
cer sistema de prodocción". C9) 

Por todas esas condiciones y elementos hasta aqut anotados, tanto el 
pescador libre como el socio cooperativista, no reciben ningún monto de la 
plusvalta por ellos generada y sí reciben íntegro el salario en efectivo el 
primero, y en fonna de "adelanto" y diferencias o utilidades del valor to
tal de la producci6n, el segundo. 

En este proceso, la Ley de Sociedades, juega tma ftmción importante en 

la esfera económica: primero, asegura el proceso de producción capitalista; 

segt11do, encubre qui~n se queda con la plusvalía generada por los pescado

res y tercero, limita en la práctica que los trabajadores reciban los bcne· 

ficios sociales conquistados por el mJvimiento proletario, lo cual presupo-

(8) La arglll1E!ntac16n la hacemos válida también para el caso de la tierra 
conceslonada a los ej ldatarfos. 

(9) EtttJLtv.lAta.6 ••• ; Lic. Enrlque'Garcfa Geray. Ensenada, 
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ne.lila mayor explotaci6n do la fuerza de trabajo. (lO) En la esfera politica, 

suprime legalmente la lucha entre capital y trabajo, ya sea en forna ele hue!. 

ga o paro de labores e integra a los socios ele manera corporativa al apara

to de control politice (CNOP)¡ finalmente, en la esfera ideol6gica, el sis

tema cooperativo hace creer · a los socios que no tienen fi~alidades hbt6r! 
cas,las que como clase proletaria debieran proponerse y ClUllplir. 

3. Con 6Uc.to e.nt11.e. patJtonu y ~ala4lado1i de la En.1ie11adtt 

A partir de la divisi6n social del trabajo, una de dirección y otra m! 
nual, entrelazadas en la cirClUlstancia de que hay_ quienes se apropian pl!J! 

vaUa y quienes solamente salarios, se concluye que en la cooperativa Ense

nada hay patrones y asalariados, Los patrones son quienes desde hace 20 afios 

inic~aron el proceso do explotaci6n capitalistá de la almeja con trabajado

res exten1os a la cooporntiva, violando ast su propia ley., 

Para evitar juicios de valor unilaterales, trnnscribitr0s todo el artfC!! 
lo que al coso cbnclerne, 

A'rt, 62. Las cooperativa$ no utll liarán asalariados, Excepto ocasional 
mente podrán hílcerlo en los casos siguientes: -
a) Cuando circunstancias extraordinarias e Imprevistas de la produccl6n 

lo exijan¡ 
b) Para la ejecución de obras determinadas; y 
c) Para trabajos eventuales o por tiempo fijo, distintos de los requerl 

dos por el objeto de la sociedad. -
En estos casos deberá prcferl rse a otras cooperat lvas para la ejecucl6n 
de los trabajos y, de no existir éstas, se celebrará contrato de traba
jo con el sindicato o sindicatos que para el caso proporcione a los tra 
bajadores y si no, existiesen organizaciones obreras, podrán contratarse 
aquéllos lndlvldualmente, dando aviso en estos dos últimos casos a la 
Secretarla de la EconomTa Nacional. 
los asalariados que utll Icen las cooperativas en trabajos extraordina
rios o eventuales, del objeto de la socledíld, serán considerados como 
socios, si asf lo desean y prestan sus servicios durante seis meses con 
secutlvos y hacen, a c;uenta de su certificado da aportación, h 11xhlbl':' 
cl6n correspondlent11. · 
Lo~ que eJecut.en obras determinada& o trabajos eventuales para la &ocio 
dad, ajenos al objeto de la misma, no sor§n considerados como socios,"." 

(10) 11Se crea un fideicomiso para pensiones; Informa el. lfder de la Confede• 
racl6n". E.t Me.úcalioJ 10 ag., 1977. 
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aún cuando sus servicios excedan de seis meses¡ Igual condlc16n guarda 
rán los gerentes o empleados técnicos que no tengan Intereses homogé-
neos con el resto de los agremiados. 
Los rendlmle'ntos que debieran corresponder por sus trabajos a sus asa· 
!arlados, se abonarán a cuenta de los certificados de aportación que 
les corresponda, pero si no llegaran a Ingresar en la sociedad, se 
aplicarán al Fondo Nacional de Crédito Cooperativo .(11) 
Los almej eros, hoy socios de la Vicente Guerrero (l Z) recuerdan que la 

cooperativa Ensenado les pagaba a $4.00 la docena de almeja allá por el afio 
de l974;(l 3) los almcjeros, por tal motivo, se tnieron para pedirle un au
mento en la docena. En otra ocasi6n hicieron lo misTTP hasta que en 1975 ob
tuvieron el precio de $8.00. Pero en 1976, al enterarse de que la cooperat.!_ 
va vendía a los expendedores ambulantes de la ciudad de Ensenada o $25. 00 
la docena, volvieron a plantear un a1J11Cnto. (l 4) 

Los socios achninistrativos de la Fnsenada comprometidos en el caso y 

deseperados por la indisciplina de los trabajadores les dieron en esto oca
si6n l.D1a respuesta de escanniento: la primera medida fue despedir a los tr!!_ 
bajadores sefialados por ellos como contrarios. La segmda acci6n fue reem
plazarlos por trabajadores adictos a ellos o por lo menos incondicionalmen
te agradecidos por haber recibido tul empleo, y ma tercera medida fue la de 

estipular cuotas a los trabajadores, es decir, a,cacla trabajador le asigna
ron una detenninada cantidad de producci6n. 

Esas medidas de carácter represivo ttwieron dos consecuencias inmedia

tas. En la esfera econ6mica, signific6 para los almejeros una reducci6n de 
sus salarios y para algunos de ellos la pérdida de su fuente de trabajo; en 
la esfera politica, los nuevos trabajadores fueron utilizados C011P esquiro
les. Esta nueva situaci6n empuj6 a los 50 almejeros a unificarse con mayor 
urgencia, y asi, obligar a sus patrones a dar una soluci6n favorable. A pe
sar de ello, los almcjcros no lograron hacer cambiar la posici6n de aqtw
llos, por lo cual, decidieron formar una coalici6n sindical(lS) para prese!!_ 

( 11) Ley de So ele da.de.ti ... ; op. c.lt. 
(12) 11Wt.oduC!cl6n. p. 2. 
(13) EIWl.ev.Utai. ••• Rogel lo Gal f'ndo; Rosalfo Hacfas y seffor José Luis. 
(1~) Entllev.l6.ta.6 ••• Sergio Acosta; estudiante de Ciencias Harinas y después 

socio de la Vicente Guerrero. 
(15) 1bi.dem; Vfctor Vázquez Verdugo¡ fue un luchador sindical de la CTH y 

ahora trabajaba como a1mejeri> • 
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tnr de manera fonnnl lns siguientes demandns: primera, que no ocuparan nue
vos trabajadores y segtmda, elevar el precio de la almeja. Ambas demandas 
significahan tma respuesta política antag6nica a la de los patrones, los 
trabajadores no sólo mantenían la exigencia del nunento salarial, sino tam
bién la defensa de la fuente de trnbajo y golpear al esquirolaje. Con este 
paso, desde el punto de vista hist6rico, el movimiento dejó de tener lU1 ca
rácter espontáneo. 

Una circtmstancia externa vino a favorecer a los almejeros. Por esos 
días la Confederaci6n de Trabajadores de México (CIM) en Baja California 
Norte, tenía en puerta la elección del Comité Ejecutivo Estatal,(lfi) cir
cunstancia que promovi6 una lucha politica entre dos corrientes. A nivel l~ 
cnl, en Ensenada, se reflej6 tal contienda en la determinaci6n de·cu§l de 

esas corrientes enviaría delegados al congreso estatal. Cada corriente bri!!. 
d6 su apoyo a la cooperativa o bien n los almejeros. Asi las cosas, los al
mejeros lograron gnnnr el registro de la lhión Sindical de !rnbajadores Al· 
mejeros "Estado 29" con su respectivo contrato colectivo de trabajo. (l 7) 

El triunfo de los almejeros originó tmn serie de contradicciones lega
les que La Ensenada veía la imposibilidad de resolver el conflicto a su fa
vor. Si aceptaba contratar colectivamente a los sindicados, tendría que Cll!!!, 

biar las condiciones de trabajo de acuerdo con el contrato, pero dado que 
el trabajo no tenia carácter eventual, ni extraordinario como apoyo a la 
producción, sino que el trabajador estaba verdaderamente dedicado a la pro
ducción concesionada a la cooperntiva, resultaba confuso e ilegal contrata! 
lo cano sindicado. Lo coherente de acuerdo con los hechos y la ley, era ha
cer a un lado el contrato colectivo de trabajo y reconocerles sus derechos 
de antigucdad como socios. 

Pero ni tma ni otra soluci6n satisfacía al Consejo de Administraci6n 
de la cooperativa. Aceptar una huelga era imposible por ley y aceptarlo co
mo socios resultaba, desde el punto de vista político, imposible también, 
pues se temia hacerlo por la historia po11tica de los almejeros y porque ya 

(16) El. Mexi.J!anoJ 27 oct., 1976. 
(17) En.tJte.v.i.4~, Sergio Acosta. 
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en ese momento, elementos, al decir de ellos, "extrafíos" a los trnbnj adores 
se habían pronunciado en su apoyo. 

Los almejeros por su parte tampoco deseaban entrar como socios a la 
c~operativa ya que conocían la vida de sus socios y, que no resultaba un 
gran aliciente por el declarado antagonismo c~n sus explotadores, ahora ac! 
rriioos enemigos politices. La historia se fue de largo pues ni la cooperat! 
.va aceptó como socios a los almejeros ni 6stos renl.lllciaron al contrato co
lectivo de trabajo. C.On esta base jurídica y hecho político los almejeros 
pusieron en marcha noovas iniciativas. 

Ante la intransigencia de los obreros, .la Ensenada dio una nueva res
puesta, consistente en impulsar la producción por tarifas con carácter se
lectivo de trabajadores, hacer nuevos despidos y contratar nuevos trabaja~ 
res invitándolos a ingresar como miembros activos a la cooperativa. Es evi
dente que las medidas no eran nuevas, aunque s6lo i.m aspecto si.lo era: el 
grado y magnitud con que las pusieron en práctica, que provocó división e 
ince~idtmlbre dentro de la Lhi6n, COllP paso previo a su destrucción, 

Sin embargo, tal pasp previo no prosperó· debido a que los almcjeros le 
dieron nueva función a su organización sindical, pues con ella emplazaron a 
huelga a la cooperativa. Los trámites legales corrieron y se llevaron a ca
bo las consabidas plliticas entre el demandante y el demandado, lógicamente 
sin llegar a un acuerdo. El dia 19 de febrero de 1976 se inició la · huelga 
en 80 Km. de playa de la zona de explotación perteneciente a la cooperativa 
Ensenada. (tB) 

Si algCn recuerdo desagradable tienen en mente los diversos 
de la burguesfa ensenadense se remonta al del afio 1976, cuando 
perder la estabilidad del orden imperante. 

sectores 
sintieron 

Y en verdad, en ese afio se quebrant6 la estabilidad debido a que el ~ 
vimiento social abarcó todas las ramas de la produccidn y de servicio, den-

(18) La Ch-l.4pa. ••• p .. 4. 
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tro de 6ste el tmiversitario. El movimiento se extendi6 todo el afio 1976, y 
siguió de largo hasta los primeros meses del siguiente afio (1977), Durante 
todo ese tiempo la convulsión se generalizó y presentó en sus diversas eta
pas de desarrollo períodos de flujo y reflujo. Por primera vez las :clases 
sociales en cont1icto hicieron a tm lado el velo ideológico para verse, sor. 
prendidas, que tmas y otras estaban en lugares distintos y luchaban como 
nunca, conP enemigos, así que no era tanto la profundidad y alcance del mo
vimiento lo impactnnte, sino la sorpresa ..• 

No es el momento aquí para recordar 20 afios de lucha del sector magis
terial, pero sí dejaremos constancia de la hazaña del profesor Héctor Migo
ni al organizar a estudiantes, maestros y padres de familia para expropiar 
a un norterunericano de apellido Sullivan, un terreno de varias hectáreasl:ln. 
dantes con la playa y en donde f1mdaron la escuela secimdaria que hoy lleva 
su nombre. La escuela preparatoria Ensenada, también la emprendió contra 
otro predio cóntigLD 1 y del mismo propietario, con la finalidad de ampliar 
sus instalaciones, Claro esta que las autoridades locales y estatales siem
pre lucharon en contra de las expropiaciones, no tanto por respetar el der~ 
cho del norteamericano, sino por su propio beneficio. 

En los primeros afies de la década de los.setentas, la preparatoria en
tr6 en un proceso de reformas en su estructura académica y achninistrativa, 
por nuevos planes y programas de estudio, se crearon instancias académicas 
colegiadas y de decisión política; el remate del proceso de transformación 
de carácter democrático," fue la puesta en práctica de exámenes de oposición 
para profesores y el de gobernarse a sí misma. Cl 9) Algtnos profesores luch!_ 
ron en sentido contrario, pero al triunfo de los cogobiernistas tuvieT?n que 
abandonar la preparatoria. No bastaba con haber logrado el cogobielllo, est!!_ 
diantes, trabajadores y profesores exigieron a las autoridades universita
rias su reconocimiento fonnal. 

Esa demanda fonml fue el pmto de apoyo para que afio con afio los tres 
sectores de la preparatoria se desplazaran a Mexicali a exigir el ct111plimi~ 
to de su demanda asi 00100 otras exigencias irunediatas y mediatas; obviamen-

(19) EntJie.v.l4ta4 ••• Htra, Cecilia Soto Blanco • 
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te que se enfrentaban a la negación, no les concedfan el reconocimiento for 
mal del cogobiemo. Sin embargo, esta lucha constante trajo como resultado 
dos situaciones: a) el cogobierno no entró en proceso de anquilosamiento y 
cot'l'Upci6n y, b) los estudiantes preparatorianos al ingresar a diversas e~ 
cuelas de la misma UABC, prosiguieron su lucha contra las estructuras anti
democráticas. Este fue el caso de la 1.b1idad de Ciencias Marinas instalada 
en Ensenada. 

Las autoridades ID'liversitarias se habían planteado corno objetivo aca
bar con la preparatoria "roja", mientras. que el planteamiento de los cogo
biemistas era: la lucha ntmca se acaba. Tal grado de importancia cobró es
te fen6meno que la propia poblaci6n se polarizó; para unos, la preparatoria 
era símbolo de "alboroto" y de un prestigio académico dudoso, en tanto que 

para otra parte era el centro de protesta y apoyo de las luchas que realiz!!_ 
ba el pueblo trabajador. 

La Unidad de Ciencias ~erinas tambi6n pas6 por un proceso de transfor
maci6n democrática en sus estructuras y al igual que la preparatoria se apr2_ 
pió de m terreno aledafio en lugar del que las autoridades. ofrecían, ubicnclo 
a varios ki16metros de distancia. El punto de divergencia y negociaci6n de 

todos los problemas entre las autoridades de la Rectoría y la administración 
de la Unidad, encabezada por el coordinador, no era el reconocimiento fonnal 
del cogobierno como sucedía en la preparatoria, sino el presupuesto y suma
nejo, que había sido conquistado en diversas luchas. 

Lo que identificaba a las escuelas era el apoyo, tanto económico ccxno 
po11tico al movimiento obrero y popular; su diferencia eKtrema era que la 
t.midad de Ciencias Marinas, línica escuela en su tipo en el ámbito nacional 
con un prestigio reconocido, y adem§s en el runbito de la UABC era de las po
cas escuelas en donde verdaderamente se hacía investigación. Al manejar el 
presupuesto pudieron dar mayor atención a tal actividad y de ese modo log.r6 
realizar proyectos ligado~ a los intereses del pueblo marginado, 

Con todos estos antecedentes, al sector universitario lo sorprendió el 
alio de 1976 luchando por el recmocimiento del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio de la UABC {STS) bajo la consigna general: por ma universidad cr! 
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tica, científica y popular. (ZO) 
' Los colonos del Fraccionamiento "Terrazas el C.allo", habían iniciado ut 

rrovimiento en los últ irnos meses del año 1975. En esa ocasión lograron, me
diante march.1s y mHines en las oficinas de Salubridad, que lDl establo si

tuado en el fraccionamiento fuera sacado. fuspués, en abril y mayo de 1976, 

siguiendo los mismos p1~cedimientos de presión política, la compañia frac
cionadora concedió los terrenos necesarios para construir la escuela prima
ria; pero el lllJVimiento continuó su marcha y con mayor fuerza el 27 de sep
tiembre c11111clo la empresa imoohiliaria exigió a los colonos el pago de las 
mensualidades de acuerdo con la nueva paridad·del peso con el dólar. 

Al rrovimiento universitario, al de colonos y de los almejeros de San 
Quintín no se les veía fin pues en todo momento estaban en abierto enfrent!_ 
miento con sus respectivos oponentes. Estos nnvimicntos se habían iniciado 
antes de 1976, continuaron durante el período sefíalado, por lo cual sirvie
ron de apoyo y cobertura política de otros, cuya particularidad era su cor
ta vida; a pesar del apoyo y su acción no prendieron como vanguardias polí
ticas, r-ero mantuvieron y desarrollaron su independencia orgánica, politica 
e ideológica respecto al aparato de control estatal. 

lh ioovimiento de poca duración fue el de la empacadora La Portefia,que 
despidió a todos los trabajadores (350) cuando cerró sus puertas. Los obre
ros se organizaron de inmediato por la indemnización y de la misma fonna la 
conquistaron. Este movimiento, que tuvo lugar en enero de 1976, no tuvo re
percusiones inmediatas, pues sus condiciones particulares no pueden repetir 
se, a lo menos en tiempos nonnales y generar otros movimientos, es decir, no 
todos los días se cierran la.s empacadoras e indemnizan a sus trabajadores. 

Por el contrario, los movimientos de ese afio, ya de poca duraci6n así 
como los que llevaban algún tiempo sí contaron con un fundamento para la n~ 
gociaci6n que era común para todos y esa base era la devaluaci6n de nuestra 
rooneda frente al dólar, declarada oficialmente, el p~imero de septiembre de 
1976. 

Pn todo el estado, las centrales obreras oficiales -CI'M, CROC y CGl'Í~ 1 ) 
(20) MiiiLldUUo. 1 endiitWi deiooC/14t.lC4 de ta UABC. Ensenada. 
(21) E.l Me.uc.ano; 27 ·~P·, 1976. 
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emplazaron a huelga a fábricas, maquilado ras, hoteles y restaurantes. 

De tocios los emplaznmlentos por aumento salarial, comentaremos el de 
las nueve empacaooras. El día 22 apareció la noticia de tal ernplazmnientÓ22 1 

y para el 24 el gerente de la empacadora Conservas del Pacifico hizo al¡iu
nos comentarios sobre el problema. Afrrm6 que las flibricas t.bnterrey y Env~ 
ses de Ensenada no habían podido surtir los envases para atlin, debido al 
precio de la materia prima importada de los Estados lhidos, por lo que las 
empacadoras tuvieron que importar envases en tan poca cantidad que quinien
tos obreros eventuales fueron despedidos. (23) 

Lo cierto es que las empacadoras y fábricas habían sido emplazadas a 
huelga y el t~nnino para resolver el conflicto vencería a los cuatro clías~24 ) 
Ante la extrema urgencia, el Sr. Salvador Lepe flern!indez, jefe de Pesca en 
el estado, infernó haber otorgado 11 ••• permisos especiales" a barcos atlDle

ros para exportar a Estados lhidos la producci6n, mientras 11 ••• se reanuda 

el empaque en las fábricas". (25) 

Con los argunentos dados y la medida tomada, de carácter extraordina
rio, los obreros mmca hubieran podido obtener un cinco mas del 23i acorda
do por la burguesia. Es así conn se ayudan en concreto los diversos secto

res de la clase dominante, sin escándalo ••• sin agitarse, como clase en el 

poder y con poder. 

En el cmnpo, es decir en la producción agrícola, también hubo movimic!!_ 

to y amque no prosperaron sus demandas, sin embargo aportaron elementos aJ 

desarrollo político de la clase obrera, y por sobre todo, a· las direcciones 
politicas. 

El caso más relevante fue la huelga emprendida por los obreros agríco
las trashunantes en "Rancho Nuevo", ubicado en un lugar llamado Camalú. 

No fue un movimiento espont!ineo,pues la huelga se yiante6 poco antes 
del inicio de la cosecha de tomate para exportaci6n, (Z6 msecha que ya es-

(22) Ib.i.dem; 22 sep., 1976. 
(23) lb.C.de.m; 24 sep., 1976. 
(24) lb.i.dem; 26 sep., 1976. 
(25) lbúkm; 4 oct. , 1976, . 
(26) ElUe.xl.cano, 6 dic., 1976; ¡J. 3, Secc. 11 • 
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taha comprometida con el crédito "suplemcntario"(Z7) concedido por la tras-,. 
nadonal Kltty' ~ Vege.tab.fe~, producci6n que, 16r,icamentc, era exigida por 
parte de la compañía comercial. Asimismo, de manera premeditada, los estu
diantes de la Preparatoria Ensenada y de la lmidad de Ciencias Marinas, se 
dedicaron a la agitaci6n social en otros ranchos cercanos al de Camalfi, co
mo el "Buena Vista", con el· fin de cortar el aislamiento politice del pri~ 
ro y lograr la huelga de los otros. (ZB) Pese a la estrategia y tácticaspr~ 
vistas llevadas a la práctica por los obreros, el movimiento fue vehcido por 
la triada política que confonna el charrismo sindical, además de apoyarse en 
los cll:lrpos.rcpresivos y la prensa subsidiada de la región. 

La triada, formada por los dirigentes cetemistas, las autoridades del 
trabajo y el patr6n, sometió al movimiento al juego de la legalidad establ~ 
cida, con el cual declararon inexistente el movimiento de huelga; paralela· 
mente annaron y desataron la represión física y el equirolaje, todo · ello 
acompañado de una propagnnda intensiva y extensiva de caráter difamatorio 
al.movimiento y sus aliados. A todo esto, se sun6 el hecho de que la agita· 
ci6n en los carn¡xis agrícolas cercanos no fru:tificó como se esperaba. 

La limitación más notoria del movimiento la encontramos en la esfera 
ideológica, pues algtnos asalariados no dejaron de ser campesinos por lo 
cual fueron objeto de manipulación por parte del empresario agricola yotros 
más se prestaron al esquirolaje. A esa limitación de carácter ideológico se 
surn6 o contribuyó otra de carácter político, pues la experiencia era casi 
nula por ser el' primer movimiento para fonnar un sindicato de obreros agri
colas de carácter independiente y con inmigrantes. Por último, el movimien
to no contó con dirigerltes propios y probados en la lucha, sino con lBla di
recci6n formada por luchadores sociales con todas las limitaciones debido a 
la·· inexistencia de tm partido de masas de la clase obrera. En cambio, esta 
situación contrasta con la unidad y experiencia de los dirigentes .Charros 
para controlar y educar a la clase obrera. CZ9) • 

(2 7) lb.i.dem. 
(28) lb.i.dem. 14 jun., 1976; p. 5, Seccl6n l. AquT se dice CROH. 
(29) lb.i.dem. 14 jlll •• 1976. 
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El costo social que pagaron los obreros del campo y la ciudad por sus 
exigencias consisti6 en la persecucitn policíaca, el encarcelamiento y ase
sinato de dos de sus dirigentes. C30) 

S. Ludia. y .tlLlwt do di R.oi. alme.f eJl.oi. 

En ese mar embravecido de manifestaciones y huelgas se desarroll6 tnm· 
bién el movimiento de los almejeros. 

Olando los almejeros iniciarcn la huelga el 19 de febrero de 1976, ya 
habían tenido dos enfrentamientos con sus patrones (por el precio de la al
meja), y mantenian relaciones politicas con estudiantes de la preparatoria 
y la Unidad de Ciencias Marinas (UABC) por lo qoo su experiencia no estaba 
en cero. 

Esa experiencia politica con los universitarios y lfdcrcs cctcmistns 
explican los aspectos organizativo, político e ideo16gico del movimiento. 
Los lideres cetemistas se encargaron de dirigir la lucha legal contra la P-!!_ 

senada, hasta lograr el reconocimiento oficial de la Uni6n, el contrato co
lectivo de trabajo, el emplazamiento a huelga y las pláticas conciliatorias 
y finalmente asesoraron la huelga. En este recorrido los almcjcros compren
dieron el valor de una organización; en el aspecto moral, les proporcion6 
t.ma especie de fe en su colectividad para resistir las amenazas e injurias 
de sus enemigos, les penniti6 también el debate y 1.D1ifir.aci6n de las ideas 
y acciones correspondientes. Su organizaci6n sindical ctunpli6 fielmente su 
funcHn hasta el punto de hacer imposible la soluci6n del conflicto por me
dios estrictamente legales en los términos de relación cooperativa-sindica
to. 

La relaci6n política con los l.Dliversitarios crc6 otros aspectos. ~le

diante su colaboración se obtenía constante ayuda económica aportada por la 
poblaci6n en general; al no contar con los medios de commicaci6n masiva los 
estudiantes se convirtieron en los propagandizadores más im¡}ortantes, ayuda!!. 
do a preparar marchas y mitines realizados en Ensenada y Mexicali. 

(JO En.tlr.ev~ ••• , Sergio Aéosta. 
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Paralelrunento n la orgnnización y actividad sindicales, almojeros y 
estudiantes fornmron otra organización con elementos opuestos a los ptmtos 
do vistn de los dirigentes cetcmistas. En el desarrollo del movimiento las 
dos organizaciones fwron adquiriondú naturaleza, carácter y funciones dis
tintas que se reflejaban en concepciones y estrategia y tácticas políticas. 
Por ejemplo en las asambleas, los dirigentes cetemistas siempre promovieron 
la idea de que los nlmejcros no tenían por qué pe~ir ayuda a los estudian
tes y muc110 menos permitirles participar en las asambleas, pues ello impe
día qu~ las autoridades solucionaran el conflicto de modo favorable a ellos; 
tambi6n mantuvieron la idea de que el movimiento era estrictamente sindi
cal. (31) 

Ante la posición de los cetomistas de eliminar la participación de los 
estudiantes, posición antidemocrática, se estableció otra de naturaleza de
mocrática y por ello abierta a otras corrientes polfticas ¡ asimismo, ante 
la posición sindicalista, de carácter economicista, se mantuvo la posici6n 
do carácter político, consistente en impulsar un movimiento -dentro de la cCJÍ.!. 
cepci6n de tma lucha de clases y finalroonte, ante la posición sectaria de 
aislar al movjmiento, se impuso la idea de extender y proflU1dicar el mismo. 
Estas dos corrientes políticas al interior del movimiento y sin posibilida
des de convivir, dieron lugar a que los dirigentes oficiales dieran su adiós 
a los almejeros. 

Como nfinnamos, la estrategia y táctica de los almejeros hizo imposible 
tu1n solución legal del conflicto en la medida en que los patrones no pudieron 
rcmper y disolver el movimiento y tampoco pudieron utilizar el recurso legal 
del amparo, pues ya ellos habían violado su propia ley de cooperativas. Por 
todas las consideraciones referidas hasta este punto, nos inclinamos por 
creer que el triunfo fue para los almejeros y la derrota para los dirigentes 
de la cooperativa Ensenada. 

6. Lucha .f.ega.t e ilegal de .f.o1; obne.J eJt06 

La batalla legal habla sido ganada por los· almejeros cuando 6stos lo· 

(JI) Entllev.l.4t44; Rogello Oallndo, Rosalfo Hacfas. Valla de San Qulntfn • 
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graron hacer estallar la huelga en los 80 Km. de playa, pero al mismo tiem

po se vieron obligados a reorganizarse para cuidar cuatro cnmparncntos con 

sus banderas roj inegras y no dejar entrar a ningíu1 pescador con fines come!:_ 

ciales, sobre todo en los dias de marcas propicias a la pesca. Sin embargo, 

tal estado de calim relativa solamente dur6 la víspera y el día, pues la I~ 

senada estableci6 una nueva táctica con fines estratégicos a largo plazo; 

estableció el contrabando. Este no sólo era peligroso por su eficacia sino 

que al ser apoyado por autoridades locales, presuponia lDl acuerdo politice 
contra los almejeros. 

Con esa medida efectivamente el movimiento de los almejeros entró en 

U1 periodo de crisis, pues provocó diversas tendencias entre ellos y por co!!_ 
siguiente, debilidad política. Dio lugar a la duración sin límite del esta

do de huelga y por lo mismo, a que la Ensenada tuviera la posibilidad de 

quebrantar el movimiento por falta de recursos económicos de los huelguis

tas y sus familiares. 

El contrabando no era lDla práctica nueva para la Ensenada pues algmos 

socios lo habían organizado de manera oficial. C3Z) Su procedimiento era el 

siguiente: los socios compraban almeja, langosta o abul6n a socios de otras 

cooperativas que no tenfan derecho a explotar es.as especies o bien, rccu
rrian a pescadores libres. C33) Después la Federación les facturaba( 34) la 

producci6n y, finalmente, tD'la oficina del Departamento de Pesca les exten

d1n la guía para entrar al mercado. El roomento de la facturaci6n ciada por 

la Federación, constituye la línea divisoria del proceso del contrabanclo./u~ 

tes de facturar la operaci6n tiene aGn carácter clandestino, incluyendo a 
quien o quienes vendían y el propio precio de la mercancía; pero después de 

ella, la operación perdía su car&cter clandestino. La intervención del De
partamento de Pesca hacia que la mercancía y su circulación en el mercado 

pasaran a la legalidad. 

(32) Ent/te.v.l.6~; Sergio Acosta, No conocemos los nombres propios de los so 
clos, pero se conocfan con los seud6nlmos de "el ruso" y "el toll6n11 • -

Ent/te.v.l.6~; Sergio Acosta. 
Et Me.xi.cano; 24 feb., 1978. Declara~l6n del Sr. Armando Vlllalba ante 
el presidente de la Fedl!ra~l6n • 
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Debido a que nlgtmos almejeros fueron convencidos por la cooperativa 

pnra participar en el contrabando, el movimiento se dividió. Así aparece ma 

gran mayoría apoyando el movimiento y 1Ula minoría, haciendo el papel ele es

quirol. A esa situación clel contrabando se sunó el que, pese al apoyo ec2_ 
n6mico que recibían los almejeros por parte de los estudiantes y del pueblo 

en general, no alcanzaban a sostener los gastos del movimiento ni de sus f_!! 
milias, por tal motivo, otros huelguistas sacaban almeja para venderla a CO!!!, 

pradorcs particulares o bien contrabandistas. Por tm tiempo, tanto 'un hecho 
como el otro, no tuvieron mayor repercusión, pues el contrabando propiciado 
por la cooperativa era muy pequefio y el otro era juzgado llk'is bien por crit!!_ 

rios morales que políticos, por lo demlis mmca faltó quien lo hiciera en uno 

u otro momento. 
Las dos producciones, la ele l doble contrabando y la do las cooperativas 

lograron mnntoner la actividad ele los expendedores ambulantes de Ensenada y, 
en ocasiones, de manera limitada a !os de Tijuana y Tccate; mientras estos 
expendedores no entrnran en crisis por falta ele almeja, el movimiento de 
los almejeros no· nmplinria su radio de acción a otros sectores, pero al in

terior, mientras existiera el contrabando se frenaba la combatividad de sus 

elementos y se fortalecían sus enemigos, 

El fenómeno del contrabando se fue desarrollando hasta el punto de re
percutir en el movimiento, desde el exterior. En la región hay otras coope

rativas en cuyas playas concesionaelas existe almeja, pero debido a la expl5!_ 
taciOn irracional casi se ha extinguido, C3S) sin embargo, la poca que se PQ 

dia sacar, la Ensenada la obtenía, de ese trodo surtia al mercado, con lo 
cual propiciaba el contrabando y restbba validez a la huelga. 

7. AlteJUta.tlva de la Coope1ta.tlva En.6 e11ada: 1t.on1pe11. ta ltu.e.f.ga 

Los almej eros continuaban trabajando políticamente junto a los estu· 
diantes, tratando <le conquistar un consenso favorable, m4s amplio, entre la 

poblaci6n de Ensenada mediante marchas, mitines, demmcias y actos cultura· 

(35) lb.(.demJ 19 aep., 1977. 
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les, realizados por los artistas de la preparatoria. Paralelamente, la Ens2_ 
nada iba profundizando su política de colocar más pescadores esquiroles ra
ra el contrabando con doble intención; una, cambiar la correlaci6n de fuer
zas al interior de los pescadores y, la sP.guncla, seguir surtiendo almeja a 
lgs vendedores ambulantes. Una vez consolidada la fuerza, el paso siguiente 
serta romper la huelga mediante la agresión física. 

Durante los meses de marzo y mayo de 1976, tienen lugar en Ensenada dos 
.hechos: los universitarios se mantienen en huelga durante 40 días(36) y se 
inicia la agitación política para la campaña electoral priísta. Estas dos 
situaciones penniten a los comités de apoyo a los almejeros Lma mayor part!_ 
cipación. Así, el 31 de marzo organizan lllla rmnifestaci6n y mitin; el 26 
de mayo un mftin-festival, colectas econ6micas y propaganda en tocia Ensena
da, etcétera. 

Ciertamente que el consenso buscado se logro, pero la respuesta no se 
hizo esperar. El 17 de julio los estudiantes denunciaron la actitud de la 

' cooperativa en los siguientes té1111inos: "La fa1senada, aprovechando el peri!:!_ 
do de.pleamar que iniciará el 23 y terminará el día Qltimo, tratará de rom
per la huelga, c37J para tal objetivo llevará a las playas a su gente para 
golpear a los huelguistas. La respuesta a ésta la dio la Ensenada, acusando 
a los huelguistas de ser quienes sacaban aliooja de manera clandestina y re!!_ 
ponsabiliz1indolos de lo que pudiera ocurrir. Nuevamente los almejeros y sus 
aliados respondieron, acusando a la cooperativa de ser la organizadora del 
contrabando, la culpable de generar la violencia y de impedir la soluci6n 
del conflicto por su negativa de firmar el contrato colectivo. C3BJ 

La debilidad política de los almejeros a causa del contrabando y del 
aumento de esquiroles, eran la base para que se pudiera cumplir con el pro
pósito de romper la huelga; sin embargo, no sucedi6 así debido a las denun
cias y ambiente de agitación; pero la f11.1stracitit total del proyecto polit,t 
co de la Ensenada (romper la huelga) lo propiciaron las diferencias políti
cas del propio sector oficial. 

(36) La Chi.4paJ cronologfa, op. cit. 
(37) Ib.ldem, 
(38) Desplegado firmado por lá UCH. f.t Mexicano; 29 Jun., 1976 • 
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Ya desde abril, el di rector de !legiones Pesqueras pertenecientes al ~ 
partamcnto de Pesca, se pronlttlció por la soluci6n de integrar a los almeje· 
ros como socios de la rmsenada, Según el funcionario sólo era una recomend!!_ 

• ción al consejo de Administración de la cooperativa y en prevención declaró: 
" .. , e 1 asunto requl ere pronta atención de parte de 1 consejo [ .. • ] para no 

Incurrir en situaciones dellcadas que pongan en peligro la establl ldad". C
39> 

Tomando en consideración que a tal dirección le corresponde aprobar o 
cancelar zonas de explotación a cada cooperativa, y que se conocia el rec~ 
zo a los almejeros por parte del consejo y también del estado de ilegalidad 
en que se encontraba dicha cooperativa, en nuestra opinión mfis que una pre· 
vención era una runenazn a la estah1lidad de la concesión de esa zona de ex
plotnción. 

Es inútil querer precisar cuál de }as dos situaciones, si la denuncia 
contra la Ensenada o la discrepancia qe la pOllti~ oficial, tuvo llllfyor pe
so para detener el proyecto afn'esivo, pero de lo qi.w sf estamos seguros es 
9ue nmbas sitUllcior.es oppraron en foP!la de pinza· política, dejando varada y 
ain 11lt13mativa a la Pr¡senada, Por tMto, los objetivos originales quedaron 
en pie -romper la lmelg¡¡ v4 contrnto cplecUv~ de trnl>ajP· qua ·continuaron 
coJllQ rectores del movlmiento. 

Al finalizar el mes de agosto, apareció en la prensa local un comenta· 
rio de la entrevista hecha a los almejeros; en ella se afinnó que: "los al· 

mejeros, después de seis meses de conflicto con la Ensenada, decidieron re

tirar el emplazamiento a huelga, Integrarse en una nueva cooperativa y soll 
(40) -

citar su registro". 

Efectivamente, los nlmejeros llegaron a este cambio de estrategia des· 
pués de haber debatido, en sus asarrbleas las dos corrientes fundamental~$ 
en s~ interior; para tal, se partia de las sigUlentes considerac!Pll~ft; 

(39) ~~ f,feiúC41tOJ 7 ahr,, 1976. ~fe, ~orge TQrlJa PA4C~an· 
(4Q) ~ Mexle?AAOJ s/f. 



') 
a} Tanto el sindicato, como su contrato colectivo de trabajo y la huc!. ....> •· 

ga habían sido reconocidas por las autoridades del trabajo. 
bl Pese a las discrl'pancias internas y carencias ccon6micas, los almc

jeros mantenían la voluntad de continuar con el movimiento hasta el 

triunfo. 
al La producci6n de contrabando continuaba sin representar, como en el 

pasado próximo, un peligro. 
di La cooperativa Ensenada al haber violado la ley de sociedades coop~ 

rativas se hacía acreedora a una sanción. C4l) 

Una corriente política proponia la continuación del movimiento fundado 
en el reconocimiento del sindicato en vez de crear tma nueva cooperativa, 
pues -argumentaban-crearla significaba de nueva cuenta hacer a los almeje
ros no sólo coparticipes de la explotación capitalista sino tambi6n cubrir 
nuevmnente al sistema cooperativo. Por esta raz6n adjetivaron la otra sali
da como pequcfio burguesa. 

J,.1 corriente que sostenía como alternativa la creación de tma nueva c~ 
pcraUvn, basaba su fundrurentación en dos hechos: una, la i,mposihilidnd le
gal de que las autoridades µceptaran la relación penn..1nente entre cooperati. 
vq y sindicato ya que esa relaci6n afectaba a la estnictura económica del 
sistema y también a la organizaci~n politica de los cooperativistas;C4Z) la 
otra se referfa a que el enemigo era muy poderoso, pues no sólo la Ensenada 
estaba en el conflicto sino que habia trascendido a la Federación, Confede
ración y Secretaría del Trabajo, además del ~partamento de Pesca, y ya se 
habta prontmciado a favor de la Ensenada el gobentador del estado. Por to
das estas consideraciones se concluyó que no basta tener la raz6n, y menos 
la hist6rica, para enfrentarse al monopolio politico del Estado con una po
sici6n inaceptable por sus consecuencias. 

Fue entonces cuando los almejeros cambiaron su estrategia por la si
guiente: 

(~1) Recibir a los almejeros corre socios con todos sus derechos. 
(~1) ~xpedlente Jurfcllco con car~cter confidencial, locallzadd en la Su~dl

reccl6n de supervlslpn y IHi:tpmen de 111 PlreccltSn lieneral efe fomen~o 
·cQQper11~lvo perteneciente a la Secretarfa del Tra~ajo y Previsión 60-
cf11l, Mbfco. 
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al Continuar con la huelga en los 80 Km. de playa. 
bl Solicitar a las autoridades correspondientes el registro de una n~ 

va cooperativa, y 

e) Solicitar la concesión exclusiva de la almeja~pismo. 
Además, conociendo el ftmcionroniento administrativo de las cooperati

vas en contra de los socios, acordaron provisionalmente lo siguiente: 
al Las decisiones fundrunontules se tomarán en asamblea general. 
bl La asamblea general tendrá la facultad de remover a los dirÍgentes 

de la administración cuando así lo considere necesario. 
el Para evitar el buroc:ratismo y aburguesamiento de los dirigentes en

cargados de la administración de la cooperativa, deberán estar en 
el trabajo productivo en fonna peri6dica. 

di So impartirán cursos de capacitación política y administrativa a los 
socios con el fin de que no estén sujetos a mos cuantos elementos, 
y 

el Se dará la solidaridad política y económica a las organizaciones y 
luchas obreras y a otros sectores explotados. 

Cllando las alternativas propuestas y reglamento provisional llegarCI\ a 
oídos de los dirigentes cetemistas y a los dirigentes de la Ensenada, remi
tieron t.Dla circular a los almejeros, proponiéndoles romper toda relación con 
los estudiantes porque eran canunistas. C43) Sin embargo, detrás del "comt11i! 
mo", exist:ía un hecho: la simpatía por el movimiento almejero, incluso de a! 
gunos sindicatos de la CI'M. 

Para lograr su objetivo, los almejeros establecieron las siguientes tá!:_ 
ticas de lucha: lila comisión se rosponsabiliz6 de mantener la huelga, otra, 
se trasladó a la ciudad de México para ctunplir dos objetivos: tramitar el ~ 
gistro, la zona de explotación y la concesión de la especie ante las autori
dades correspondientes y, por otro lado, buscar la solidaridad política de 
los estudiantes democráticos y sindicatos independientes¡ establecer relaci!!_ 
nes con el Consejo Nacional de Estudiantes de Provincia y, en particular, con 
la Casa del Estudiante de Baja California¡ ,: una tercera canisi6n ¡¡e en· 

(43) En.«e.v.UtM, Ragello Q, 'y Rotalfo H. 
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carg6 de continunr y reforzar los lazos de WJidad con los diferentes movi

mientos de la región. 

Los criterios se unificaron respecto al contrabando, ya que era 1ma 

fonna de aportar el sustento a las fanúlias más empobrecidas y, por acuerdo, 

parte de esos fondos se destinarian a la e.omisión que estaba en M!ixico. 

Stilo tum respuesta recibi6 el movimimto almejero por parte de la FJl

scnada y no fue de JOOdo directo, sino por conducto de la Confederaci6n Na

cional de Organizaciones Populares (QllOP) que exigia producción para sus 

afiliados. 

Es probable que el contrabando organizado oficialmente no funcionara 

de modo eficaz, pero tanbit;n cabe la posibilidad de que hubiera auncntado el 

consuno en los tres mercados y, por Oltimo, que la huelga estuviera cum

pliendo sus objetivos. Cualquiera que sea la causa, el hecho se reflejó en 

la queja de los expendedores de almeja en el sentido de que ganaban cada 

vez menos por la falta de almeja para vender, ante lo cual la Confoderaci6n, 

atendiendo las necesidades de sus afiliados, C44) inici6 las gestiones ante 

el gobernador y la cooperativa Ortega Cruz para que se dejara entrar a más 

pescadores y asi aumentar la producci6n, y, los vendedores ambulantes remo

diarian su crítica situaci6n económica. C45) Esta nueva situaci6n apareci6 en 

un contexto de efervescencia. 

Lo relatado arriba se manifestó con mayor fuerza durante los meses de 

septiembre, octubre }' noviembre de ese afio, debido a los efectos de la men

cionada devaluación. 

No toda la burguesia estaba en condiciones de salir beneficiada por la 

devaluaci6n; por ejemplo, la burguesía que tenia su capital invertido en IOO!. 
can cías se alegro en tanto no tuvo que reponerlas; pero para quien tenía mer 

cancíns a crédito en dólares la inflación no signific6 ningún beneficio; ta!! 

bién, la poseedora de capital en moneda mexicana, por lo menos " se recordó 

(44) La CNOP tramita y concede los permisos para vender en las esquinas las 
almejas. También lo hace la CTH. 

(4S) E.t Mexicano; 27 sept., 1976 • . · 
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de la parentela del presidente Luis Echeverría por no haber mandado el pita 

z~ a tiempo ... ", (46) en camhio la burguesía tenedora de dólares no tuvo n~ 
gút contratiempo y vivi6 feliz. 

Tres semanas trasncurrieron así, acompañadas de emplazamientos a huel-

ga lo que llevó al Ing. Sergio Martin del Campo a declarar: 

"···el aumento salarial ac:abar' con la psicosis, en ta que nadie 
compra, nadie ahorra y nadie paga sus deudás, porque hay desc:oncler 
to ... 11 (47) -

I . 

. Efectivamente, el desconcierto era tal que el íraccionador de Terrazas 

el Gallo de modo imperativo exigió a los colonos el pago de sus "abonos" en 
"oro". (48) 

íln este contexto de agitación y descontento se reunieron dos hechos: · 

prirrcro, el secretario del Consejo de Administraci6n de la Federación y a 

la vez coordinador del ~bvimiento Popular Cooperativo de Ensenada, llrun6, 

en diversas ocasiones, a los miembros de todos los consejos de las coopera

tivas de San Felipe, t.bxicali, Tijuana y Ensenada a una asamblea cuyo obje

tivo era discutir las refonnas al anteproyecto de Ley de Fomento Cooperati

vo para sustituir la vigente. C49l Finalmente, dicha asamblea se desarrolló 

el viernes 5 de noviembre con la presencia del Sr. José Luis Castro Vcr

duzco presidente del Consejo de Adininistraci6n de la Confederación. Segundo 

hecho: el 4 de noviembre apareció en la prensa local un desplegado llamando 

a la poblaci6n a realizar tmn manifestaci6n y mitin en compaftia de colonos 

de Terrazas el Gallo, de la Popular Número 2, solicitantes de tierras "Abe

lardo L. Rodríguez", obreros de Furnesa, almejeros de San Quintín, esttxlian

tes, trabnj adores y profesores de la Proparntoria y Ciencias Marinas. (SO) 

La manifestación casualmente coincidió con la asamblea de cooperativi! 

(46) Lo. Comad!te de fu Co.toMa. DI rector, articulista y expendedor, León Tos 
cano, sep-oct., 1976. -

(47) ER. l.lex.t'.c.ano. 26 sep., 1976. Presidente del Centro Bancario de Mexlcall. 
(48) lb.úfem., 24 sep., 1976, Pagar en oro significa· dar moneda americana 

(dólar) y pagar en plata el dar moneda mexicana. Esto es parte de la 
superioridad econ6mlca y dominio ldeol6glco sobre M~xlco por parte del 
Imperialismo norteamericano. 

(49) lb.lde.m., 2, 3 y 4 nov., 1976. 
(50) lhldem., 4 nov., 1976. Responsable de la publlcacf6n Fernando J. Medina • 
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tas. Los dirigentes del movimiento democrático cambiaron el lugar, originn.!_ 
mente previsto, del mitin para trasladarse a la biblioteca p(Jh lica donde se 
realizaba dicha asamblea. Pasado el desconcierto por las intervenciones 
"sin penniso", los almejeros fueron escuchados y lograron establecer lu~ar 
y hora del día siguiente para realizar negociaciones con el Sr. Verduzco. (Sl) 

Los resultados de tales negociaciones fueron: 
al La cooperativa FJlsenada acepta la creación de \.Dla nueva cooperativa. 
bl La nueva cooperativa se compranete a retirar la demanda contra la 

cooperativa Ensenada. 
el La cooperativa Ensenada cede a los almejeros la concesión de explo· 

taci6n de almeja. 
di La nueva cooperativa se compromete a aceptar por lo menos a 20 tra

bajadores de los que se habian separado de la Uni6n y que hab1an P!!. 
sado a ser socios de la cooperativa Ensenada. 

e) La nueva cooperativa acepta el acuerdo anterior si todos esos traba 
jadores son pescadores ribereftos. (SZ) -

Mientras esto sucedía, la comisi6n de alroojeros en México hada lo su· 
yo, pues logr6 el apoyo de organizaciones estudiantiles y de algunos sindi· 
catos independientes. Ya después de conocer los ycuerdos se dedicaron a pr~ 
sionar a las autoridades para agilizar los trámites correspondientes. El 16 

de marzo de 1977 los almejeros obtuvieron el registro y penniso de explota
ci6n en poco menos de los ochenta ki16metros de playa. El 5 de abril de ese 
afio, los almejeros iniciaron sus trabajos de producci6n.C53) 

9. Negoc.lacl6n con l..o!J coti.tllabandU.tM 

Después de 13 meses de lucha, los almejeros habian triunfado en su pr.!!_ 
p6sito, sin embargo, su triunfo total a(m no lo alcanzaban. Habían logrado 
vencer al aparato político y administrativo del Estado pero el funcionamie!!. 
to econ6mico en el mercado era otra fuerza a vencer. 

(~21) En.tltevi~, Sergio Acosta. 
<~) En.tJtev~tlU, Rodolfo Armenta Scott, Ensenada, B.C., 1959. 
(53) Et Mexicano; 6 abr., 19]7. • 
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La Vicente Guerrero(S4) se encontró con circlDlstancias internas y ex· 
temas que se tomaron en contra del funcionamiento; a saber: 

Al .i.1tteJU.01r.: 

al La carencia de lD1 capital acLDUulado en transportes, para conducir a 
los socios a las playas y llevarlos de regreso con la producci6n y 

transportes para llevar la producci6n a los diversos mercados. 
bl Carencia de mejores instrllllentos de trabajo y equipo especial para 

' entrar al mar, particulannente por la noche cuando la temperatura 
desciende. 

el Carencia de capital dinero para el pago de los socios. 
d) Inexperiencia en los vericuetos del mercado. 

Al extVLiolr.: 

al Los expendedores ambulantes de Ensenada, Tijuana. y Tecate, eran 
miembros de la CNOP, circunstancia que propiciaba la continuación 
del contrabando. 

b) Los distribuidores de almeja, socios de la Ensenada fueron desplaz! 

.dos oficialmente, ya que la concesi6n fue para la Vicente Guerrero, 
pero su experiencia de quince o mfis aJ\os los hizo permanecer en su 
oficio, 

e) Todos los productores de almeja quedaron sujetos a la ley de la ofe!. 
ta y la demanda. 

De todo, se comprende que el tritmfo de la Vicente Guerrero no signif!. 
c6 la buena marcha de ella. A todas esas circlUlstancias se enfrentaron los 
socios tan nuevos como su propia cooperativa, pero de ellClS, la de mayor p~ 
so y consecuencia fue la de los socios de la Ensenada quienes habian organi 
:r.ado el contrnbanclo(SS) y continuaban haci~ndolo; (S6) era tan notorio el
contrabando que el propio Jefe de Pesca local declaró en contra del mis· 
mo. (57) , 

(5~) Nombre de la nueva cooperativa: Cooperativa Pesquera de Producción LI· 
mi tada VI cente Guerrero. 

(55) Et Mex.lcano, 6 abr., 1977, Vfctor Vázquez Verdugo, presidente del Con· 
sejo de Administración de Ja Vicente Guerrero, denuncia el contrabando 
al Jefe local de Pesca, 

(56) Jb.ldem., 26 ag., 1977. 
(S7) Jbúlem., lit abr., 1977, lng. Luis Garcfa Cacho • 
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La ignorancia del comportamiento del mercado y la presencia del contr!!_ 
bando, propiciaba la pérdida de la producci6n de la Vicente Guerrero, por 

tal motivo en ocasiones se vieron en la necesidad de repartirla, sin costo 
algt110, a los colonos de Terrazas el r.allo o bien venderla a precios más ha 

jos a la cocedora federada. C5B) Esta situaci6n fue resuelta por los almeje-::
ros utilizando otros elementos distintos a la dentmcia que hasta ese momen

to venía realizando, a saber: 
al La Vicente Guerrero poseía en sus playas la nejor almeja. 

bl Pese al nuevo costo de producci6n la almeja se vendia al doble, por 

lo cual dejaba margen para enfrentar la competencia. 

el Existiendo varios contrabandistas, buscaron al principal para esta

blecer negociaciones. 
El resultado de las negociaciones con los "socios" de la Ensenada y c~ 

mercimites de Tijuana y recate fue el siguiente: 

al El mercado de Ensenada quedó en exclusividad para la Vicente Gucrr~ 
ro. 

bl La Vicente Guerr~ro se comprometi6 a respetar los mercados de Tijll!!_ 
na y recate controlados por los socios de la Ensenada; y 

c.) La Vicente Goorrero quecl6 obligada a surtir de almeja al socio de 

la Ensenada. 

La puesta en práctica del acuerdo llevó a los almejeros de la Vicente 
Guerrero a comprender la importancia de los vendedores ambulantes, por lo 
cual iniciaron una política iclcolónica y económica con ellos para neutrali
zar a sus enemigos o anular a los contrabandistas. Con esta visión política, 

los almejeros establecieron acuerdos con esos vendedores: los ochenta vend~ 

dores de Ensenada recibirían la misma cantidad de almeja a fin clc no propi
ciar que alguno se convirtiera en acaparador y establecieron un solo precio 
para todos. l59) · 

La experiencia vivida por los socios de la cooperativa Vicente Guerre
ro puede ser sintetizada de la siguiente manera: los produetores directos 

tienen la posibilidad de controlar la producci6n y el mercado así conn de 

(SS) En.tJteuU.tM. V1ctor Vázquez V. 
(S9) lb.ldem. 
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A los pescadores Rogelio y Chalio, actores del asunto aquf 
tratado, quienes en una entrevista se expresaron as1: 

"E4:toó cablf.tme..6 de La En-óenada, de.ópué.ó de 
explo:tMn.o4 vwite aiüM, aho1t.ct. cllcen que. 
óomoó c.omunU:tM. S.f. de6endeJL nuu:tJw de
Jtecho e.6 4VL comuni-6.ta. , en:toncu óomoó 

c.omun.ló:tcu ". 

(RogeUo y ChaUo'). 

Valle de San Quintín, Ensenada, B.C. 



eliminar a los acaparadores e intenncdiarios. En la esfera politica, el as

pecto mfis sobresaliente fue el de haber impuesto la dcrrocracia, no s61o en 
el asmto· de la acministraci6n y de las relaciones económicas entre los so

cios, sino en la toma de decisiones y en la's relaciones con el ioovimiento 
democrático do la regi6n; . 
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CAPITULO IV 

COOPERATIVAS TRADICIONALES Y EJIDOS PESQUEROS 

1. Condlc..i.01ieA 1;oúa.le..6 de..t. Vtt..tle. de. San Q.u.lntút 

Ya en nuestra introdtx:ci6n se subray6 la necesidad de infonnar al lec
tor sobre las condiciones sociales de 1 valle, las ruales se tornan en exi
gencias metodol6gicas, debido en priner lugar a que tales condiciones son 
el marco hist6rico del movimiento de los almejeros y, en segundo, porque 
esas mismas condiciones se volcaron contra su cooperativa. 

Después, en el capítulo priirero, inciso 4 tenninábamos con las sigui e!!_ 
tes observaciones: que la intrusi6n del acuifero y el correspondiente ensa
litramiento de las tierras en producci6n, así como la concentración de la 
tierra y la fonna de tenencia de la misma eran fen6rnenos entrelazados y el 
resultado histórico de 40 años. 

Al seguir con la investigación, ese resultado se h~ convertido en el 
punto de apoyo del conflicto político de la regi6n y es precisamente este 
conflicto el que nos proponemos relatar. 

Co11dlc.lonu de..t. eampo 

/) 

Fmpecemos por señalar que el gobierno mantwo-·en secreto desde 1974 el 
grado de intrusión del manto friático, pero el ensalitramiento de las tie
rras de cultivo y su extensión no pudieron ser ocultadas. Ante tal situa
ción el gobierno prometi6 hacer obras, las cuales ntnca realizó debido a la 
imposibilidad tecnológica de las mismas. (l) Por otra parte, debido al cnsa
litrruniento y a que la población rural había crecido lo suficiente COJJX> pa
ra iniciar la btisqueda de tierras en condiciones de ser explotadas de inme-
diato(Z) o bien para vivir. C3) · 

(1) Et Me.x.lcano, 23 jun., 1976, p. 2, Secc. 11. 
(2) Zb.idem,, 9 feb., 1978, p. 8, Sece. A. 
(3) Jb.ldem., 19 die., 1977, p. 'lt, Secc. A, 29 jun., 1976 • 
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Es así como el fen6mcno de la concentración de la tierra y el ensali
tramicnto redujeron la cantidml de tierras disponibles para sus propieta
rios y para satisfacer las nuevas necesidades. Esta fue la causa para el 
inicio de dos formas de lucha política por la tierra; una, los solicitantes 
invadían predios para vivir o trabajar(4) y otra, los ejidatarios exigfan 
la runpliación de sus ejidos, alegando que los linderos habian sido rebasa
dos por pequefios propietarios asentados en tierras ejidales. 

La respuesta por parte de los terratenientes y ejidatarios enriqueci
dos ria se hizo esperar, pues fue por esas ·fechas cuando se organizaron más 
de 100 propietarios y colonos para defenderse de tales invasiones y ampli! 
ciones,CS) entretanto otros terratenientes y burócratas enriquecidos conti 
nuaban con la expropiaci6n de las tierras comunales de los indígenas pai-pai 
de la región. (6) 

Era tal la agitaci6n por la tierra, acanpafiada por los movimiento arri · 
ba mencionados, que el Sr. Sal anón Faz Sánchez, dirigente !'acimal de los 
"pequefios propietarios" fue agresivo en su disrurso en defensa de la propie 
dad privada y del ejido doode ~sta naciO y creci6. (?) -

ConcUc..lonu en el nlM. 

Paralelo a la invasi6n de tierras en el mar se presentó el mismo fen6~ 
no, pues los cooperativistas del Sur y del Norte de la península invadían d!. 
versas zonas de explotaci6n. (B) Tales invasiones tienen varias causas, las 
cuales enumeramos a continuación: 

al En primer lugar, la captura de las especies riberenas es la mlis im

portante para el conjunto de cooperativas, pues de las 41 que existen, 36 se 
dedican a esa actividad, C9) 

(4) lb.ldem, 7 abr. , 1976, 
(5) lb.ldem: 
(6) llúdem, 2 Jun., 1976, 
(7) Sup114, p. 24. 

(8) El Meic.lcano, 11 Jul., 1977, p. 4, Secc. A. 
(9) Oficina citada, 
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b) Fn segmdo lugar, el contrabando establecido propici6 el, .au
mento del número de pescadores e invalidó de hecho la temporada de veda. (líl) 

e) Dado los salarios existentes, los pescadores son empujados a 
trabajar jornales extras para quien quiera producci6n de especies ribereftas. 

Estas tres circt11stancias tienden a satisfacer las exigencias de 
. mayor producción por parte de las compafiías compradoras extranjeras por mc

diaci6n de las nacionales. Esto se convierte en sobreexplotación de las esp~ 
cíes, y esta sobreexplotaci6n se agudiza debido a otros fen6menos: 

a) La contaminación de las playas ocasionada por los productos qu.1 
micos utilizados en la agricultura del Valle y que son arrastrados por las 
aguas broncas qm bajan por los cat1ones y canales de la regi6n. 

b) La contaminación causada por las aguas negras y por desperdi
cios de toda índole arrojados al mar y cuyo constante l!K>vimiento se encarga 
de llevar a diferentes costas. 

En suna, la exigencia de una mayor producci6n enlazada a la conta
minación, se encaminan a ma sobreexplotaci6n de naturaleza irracional, es 
decir capitalista; tal fenómeno si lo observamos desde la esfera política, 
verenns que su car!icter es de conflicto, es decir, de una lucha de clases e!!. 
tre los propios productores empujados por los capitalistas cuya mlinifesta
ci6n es la invasión de las zonas de explotación y del recurso conccsionados. 

En general, el sector pesquero cooperativo tenía problemas. Uno 
era que todas las cooperativas estaban entrampadas con el Banco de Fomento 
Cooperativo, cuya deuda, seguramente, había rebasado los límites de la capa
cidad de producción; otro era que todo el sector no tenía posibilidades de 
desarrollo. El sector pesquero privado esperaba crí!di tos para invertir, pues 
sus capitales no los reinvierte en el propio sector sino en propiedad inmue
ble, son también ahorradores al otro lado de la frontera y tienen gastos s~ 

(10) Et Ue.x.lcano. 5 ag.,1976. 
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tuarios; invierten en la compra de barcos attmeros para poder "arafiar'' la 111!!. 

~e no~.tlturn del imperialismo nortemnericano. 

Todas esas condiciaies que afectaban al aparato productivo de tie· 

rra y mar, fue enfrentado por la burocracia pol!tica con las siguientes medJ. 

das: 

a) En tierra, con paleativos, demagogia y represi6n(ll) y ia crea· 

citm de los ejidos pesqueros. 

bl En el mar, plane6 realizar·grandós inversiones de capital. 

En total. Una soluci6n en papel y una real. Fue as! como se inici.!!. 

ron los ejidos pesqooros. 

2. Condfalonu ile .fa Coopviatlva Vicente Gue.MeM 

De manera puntual hemos anotado las condiciones en que la C.Oopera· 
tiva Vicente Guerrero inici6 sus trabajos de produ:ci6n. (lZ) Ahora distrae~ 
mas la atenci6n del lector con un breve comenta.ria sobre esos trabajos. 

Efectivruncnte, esas condiciones internas a las que se enfrentaron 

los almejeros para iniciar la producción representaban tm muro a vencer. En 

priroor lugar la ignonmcia que tenían sobre las leyes del mercado, porque t!!_ 
do lo demás no eran sino lo que habían heredado del pasado y con ello ten· 

· drían que actuar en el presente y futuro cercanos: entrar por la madrugad.a al 
mar frío, sin equipo de hule para protecci6n, en su lugar unos tragos de te· 

quila según nos platicaba el respetable viejo Don Valettn, padre de Otalto; 

seguir e1111leando lalnrquilla parecida a un tridente del diablo y mnarrarse 

tm costal a la cintura para ir echando en él la almeja detectada con la hor· 

quilla y sacarla con la mano. Es ese trabajo en el que continuarían mientras 

(11) Sr1ta. Gabr1ela Rojo¡ atinada part1c1pac16n en el conflicto. 
( 12) Sup.ta. Ver p&g. 65. 
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almejero y almeja vivieran en la playa de San Ram6n. 
Ciertamente, el trabajo se ejecutaba en la misma fonna desde hacía 20 

afios, sin embargo habfo un aspecto que no era igual: el entusiasmo provoca
do por el conocimiento de haberse desprendido de los patrones de La Ensena
da y de los contrabandistas de la misma. Este aspecto del trabajo, el de la 
conciencia de lo qoo se es, consolid6 el trabajo con largooza, los lllific6 

frente a las pérdidas por los vaivenes del m:lrcado y del conflicto creado 
en el campo. 

3. Clteac.i6n de. pou.tí.CM 

El Sr. Víctor Verdugo, presidente del primer Consejo de Administración 
de la Cooperativa Vicente Guerrero, recuerda que en una asamblea general se 
acord6 no aceptar el crédito solicitado por la Federaci6n y concedido por 
el BANFOCO, pese a las condiciones arriba comentadas. Tal decisión estuvo 
avalada por el conocimiento cierto de que no había cooperativa7"r.mdc11dada de 
por vida con el Banco, lo cual permitía a la Federación l~ manipulación po
lítica de las cooperativas y de sus socios. En verdad, la decisión tenía un 
carlicter defensivo y de rechazo, y así fue votada mayoritariamente. 

Vino más tarde la necesidad de tomar otra decisión importante para la 
vida de la cooperativa y era la referente a federarse o no. Pero, imtes de 
que se llevara a cabo esta asamblea en la que había que definirse hubo tma 
serie de hechos que orientaron el sentido de tal decisión. Esos hechos con
formaron el conflicto social en el Valle, se agudizaron durante el año 76 y 

se prolongaron a todo el afio de 1977 alcanzando los primeros meses del si
guiente. 

Todo el aparato aclministrativo y político del Ustado tuvo necesidad de 
movilizarse¡ el jurídico, en cornponenda con las centrales obreras oficiales, 
entregaron los movimientos huelguisticos a la suerte de los empresarios¡ el 
PIOOR(l 3) propuso la realización de programas de trahb:,o iamiliar aunque 
les llam6 agroindustria y cuya finalidad era la de ocupar a los campesinos 
sin posibilidades de ~csarrol~o agricola en ejidos de temporal y detener en 
parte la invasi6n de parcelas. 

(IJ) "Programa de Inversiones para el Dasarrol lo Rural". Et Meucano, 26 ag., 
1977, 

.so. 
* que no estuviera 
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La Secretaría de la Refomta Agraria habló de crear complejos tu-

rísticos, también ele agroindustrias, desarrollar la ganadería y otras activi 

darles menores de l.t misma índole, (l 4) sin errbargo, el litigio por la tierr; 

sigue su curso y se recrudece cuando 15 ejidos disputan los linderos a las 
propiedades priva das metidas entre ellos, (l S) 

El Banco de Crédito Rural también hace lo suyo al declarar que se-

rá bueno dar crédito al ejido temporal, sin importar que pague hasta los 5 
ai\os,· lo que aquí vale decir: atDlc¡ue no paguen. (lG) 

El Departamento !.ocal de Pesca inicia en esa época de crisis, tra

bajos para establecer maricultivos y de acuacultura en ejidos colindantes con 

el mar. (l 7) Por su parte la SARll se propuso convencer a los agricultores pa

ra llevar a cabo un plan de recuperación del manto friático de Maneadero a 

fin de ahorrar 4 millones de metros cúbicos de agua, mediante la util izaci6n 

ele técnicns mlis avanzadas de riego y el cambio de cultivos· en lugar de los 
tradicionales. (lS) El Danco Interamericano ele Desarrollo, en apoyo a ~~xico, 
invirtió algCm capital en los astilleros Rodríguez para aliviar el desem
pleo. <19) 

Todas las políticas puestas en marcha por las instituciones admini!_ 

trativas del Bstado tuvieron lD1 carácter demagógico; por una parte, tales 111.! 

didas no resolvían el problema fmdamental en cuanto a la tenencia de la ti!:_ 

rra, pero lo que sí era claro que esas políticas podrían detener o desviar 

el curso del conflicto original. Algunas medidas propuestas, como la del a~ 

rro de agua, salian fuera de la posibilidad real para su ejecución, no por 

falta de buena voltmtad, sino porque el sistema de producci6n dado, marcha 

sin la racionalidad que el sistema y sus agentes quisieran. 

(14) 1bhlw1. 27 sept. ,1977, p. 3; Secc. A. 

(15) lb.ldem. 7 ene.,1970, p. 6; Secc. A. 

(16) Ib.ldem. 30 nov.,1977, p. 7; Secc. A. 

( 17) lb.lcwn. 29 jul. ,1977, p. 3¡ Secc. A. 
(18) Ib~dem. 27 sept., 1977, p. 3¡ Secc. A. 
(19) lb~dem. 7 ene. , 1978. 
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Sin eluda algtma fue la política ele creación de los ejidos pesque
ros la mtis oportuna y valedera para salvar la crisis en el campo, aunque la 
crisis se arrojara al mar para conjugarse con la ya existente ahi. Esta ere_!! 
ci6n de los ejidos pesqueros llevó a los socios de la Vicente Guerrero a la 
decisi6n de pertenecer a la Federaci6n de Cooperativas de la regi6n. (20) 

Fue entonces cuando los dirigentes de la Vicente descubrieron los 
verdaderos lazos de tmidad fraternal, econ6mica, administrativa y poUtica 
del sistema cooperativo. 

E.6 6eM. e.con6mlca. 

La Federación al tener el control de la distribuci6n obtiene al 
mismo tiempo el control de la producci6n, indicando en cada momento necesa
rio la cantidad de producto y a ql.W comprador debe vcndérsele con objeto de 

no entrar en competencia con los demtis productores; con el control de la prQ_ 
ducci6n y distribucilin impone el precio del producto en el mercado -de~ 

de luego dentro de los limites del propio jmgo- y, finalmente también lo ha 
ce con el salario de los socios. 

Debido a la ignorancia que los trabajadores timen en el ramo mini 
nistrativo y de contabilidad, la Federación recomienda contadores públicos o 
a los propios,para lleva~ la contabilidad y los trámites administrativos de 
las cooperativas; asi trurbi6n, recomienda la creaci6n de fondos, que por ley 
deben de crearse, y el porcentaje de los misnns, asi cano los trlímites o ne
gociaciones de préstamos con el Banco. 

E.s 6eJUt poU.tlca. 

La actuaciái de la Federaci6n pasa por el proceso de elecciones de 

(20) Etitll.e.v.l.6.ta.&. Sergio Agosta. 
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los consejos de administración de cada cooperativa, va creando corrientes 
políticas con elementos convencidos o manipulados del sistema cooperativo. 
AlglD1os elementos escalan a cargos en la Federación, pero para llegar a la 
Confederación se requiere el acuerdo y participación del sector burocráti
co de la burguesía. Mediante este sistema político se conduce a las cooper!!_ 
tivas en todas las esferas. Por estos servicios prestados, la Federación, 
46t0 se apropia del 2\ del valor total de la producci6n por coocepto de cuo 
ta. (21) ' -

4. Segundo eii611.e.ntamlento con et E1.tado 

Recordemos qua el 16 do febrero de 1976 los almejeros del Valle de 
San ~intin iniciaron la huelga contra la Cooperativa Ensenada y no es hasta 
el 16 do marzo del año siguiente cuando lograron obtener su registro·como C!!, 

operativa y la zona de explotación y es el S de abril de 1Q77 cuando inician 
su~ trabajos de producción. Es en este momento cuando se vieron obligados a 
luchnr por dostetrnr el contrnbando y tuvieron que aprender a conocer las 
leyes del mercado de consuno a fin de controlarlas o adecuarlas a la pro<lus 
ción, Hn ~sto estaban, cuando nl siguiente mes, mayo 1977, recibieron la vi 
sita de ma comisión fonnada por miembros dirigentes del ejido Leandro Va
llo. 

Esa visita tuvo como finalidad proponer al Consejo de Administra
ción de la Vicente Guerrero, la integración como socios, de 35 ej idatarios 
a su cooperativa. En una segtDlda visita, la Leandro Valle proponia solamen
te 12. La Vicente Guerrero se neg6 a admitir a dichos ejidatarios debido al 
peligro de la sobreexplotaci6n del rccurso.(22) 

Hasta ahí pararon las propuestas del ejido Leandro Valle.: pero el 
ejido Chapala, colindante de.la Vicente Guerrero por mar y tierra, no repi
tió la historia del anterior ejido, sino que inicio la captura de almeja P! 
ra después empezar las pláticas • 

. (21) Entlte.v.u.tct4. Vfctor Vázquaz Verdugo. San Quintín.' 

(22) lbidem.·Serglo Acoste. Ensenada • 
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Claro está que una acci6n de esa magnitud, estratégica y táctica
mente no pudo haberse fincado en la espontaneidad, por el contrario, debió 
tener sus antecedentes políticos y, efectivamente los hubo. En primer lugar, 
el gobierno había iniciado, desde el mes de jmüo de 1976, programas educa
tivos en las tareas de pesca para trabajadores del mar;(23) par otra parte, 
el Sr. Roberto de la Madrid, al calor ele su campafia política propuso " •. , 
el reacomodo o reducción de las cooperativas pesqueras ..... C24) y m tercer 
antecedentes fue que los ejidos del lugar formaron una organizaci6n para 
conquistar la entrada al mar a la cual nombraron "lhi6n de Ejidos Luis Eche 
verrta", (2S) dirigida por líderes de la CNC, -

Así, la cooperativa Vicente Guerrero fue la primera en ser inva
dida por los ejidatarios de los ejidos Olapala, el Papalote y vecinos de la 

(26) 
playa San Ramón. 

· . Cierto es que los ej idatarios se vieron obligados ·a invadir las 
playas en busca de trabajo, pero quienes provocaron la salida fue la SRA, el 
Departamento de Pesca y el PIDER. la SRA al promoverlos a la posca de esca
ma sin que ellos contaran, con los instrunentos adecuados para esa producci6n, 
instrunentos que ofrecieron les serían entregados por PIDER hasta octubre 
de 1978¡CZ7) y el Departamento de Pesca por haber iniciado el proceso de i~ 
tegraci6n de nuevas cooperativas y ejidos pesqueros el afio anterior sin coor 
dinaci6n con los otros organismos. 

(28) -

Es verdad que el Departamento de Pesca previó el fenómeno, pero 
cierto es también que la velocidad do éste los rebasó. Los ejidatarios, al 
estar imposibilitados para la pesca de escama, al haber fracasado en la ven 
ta de la cosecha de chile(Z9) y la necesidad ele vivir, los oblig6 a pesca; 

(23) EtMeucano, 24Jun., 1976, p. 5, Secc. l. 

(24) 1b.ldem. 20 jun., 1977, p. 4, Secc. l. 

(25) 1b.lckm. IS y 19 Jun., 1977, 
(26) 1b.ldem. 26 ag., 1977, p. S, Secc. A. Sr. Vicente VI l la H. 

(27) lb.ldem. 11 oct., 1978. 

(28) lb.ldem. 19 ene., 1977, p. 3, Secc. 11. 

(29) EntJte.v .. i.ÚM, Sr. José AgÚllar, Presidente del Consejo de Vigilancia del 
ejido Chapala, yalle San Quintín • 

. 84. 



nlmcjn y pretender la captura de las demás especies reseriraclas a otra coope

rativa colindante, ésta era La Ensenada. Pero la decisi6n más grave, al de
cir ele los almejeros, C3D) la hizo el Departamento de Pesca al conceder el 

penniso ele explotación de almeja al ejido pesquero Chapalita cuyos elementos 

eran a la vez ejidatarios do La Chapala. 

El periodista Miguel Angel Rivera en su reportaje, además de sefia

lar los "ec¡túvocos" de la burocracia y la violnci6n a la Ley de Socie<lades, 

comenta la visión que tienen los socios de la Vicente Guerrero pará resolver 

el. conflicto: lDlO, la redistribución de la tierra y agua y, dos, hacer exte!!_ 
sivo el riego por goteo. C3l) Por lo que se lee, los almejeros de la Vicente 

Guerrero no podian tener mayor claridad del conflicto y de su solución, aun

que ésta tuviera tola naturaleza utópica. 

La Cooperativa Vicente Guerrero cuando se federó hizo alianza con 

la f.ooperntiva Ensenada parn tener tD1 enemigo menos pues era suficiente te

ner en contra· a la propia Federación, al Th?partamento de Pesca, Refonna Agr! 

ria y CNC encamada en la Unión ele Ejidos; amque tal alianza no le favore
ci6 mucho, pues básicámento tenia un carácter simplemente circmstancial. 

La Cooperativa Ensenada tenia un doble juego en esa alianza: 1) h.!!, 
cer unidad defensiva contra la ofensiva de lo~ ejidos pesqueros y, 2) era a 

la vez enemiga al pretender la recuperaci6n de sus playas que habian sido 

concedidas a la Vicente Guerrero. Para tal doble juego tendió sinultlineamen

te varias tácticas politicas, a saber: 

Ju!WU.co.. Logr6 un amparo ante la Secretaria del Trabajo por la invasión por 
parte de los ejidos pesqueros de zona de explotaci6n y captura de especies 
reservadas. C32l 

(30) Ent~eul6ta4. Sergio Acosta. 

(31) fJ-i.D.JLlo de Mlúc.o. Vespertino, p. 3, Miguel Angel Rivera. 

(lZ) Entltf.v.i.6.ta al asesor jurfdlco de La Ensenada, Lic. [nrlque García Ge· 
ray, Ensenada. 
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Ec.0116111ic.a. Con la complicidad de la rederación y del Departamento de Pes
ca C33J volvi6 a instaurar el contrabando con un nuevo socio, C34J lo c.ual 
propici6 el desqtúciamimto del mercado de consuno, haciendo perder a la Vi

cente Guerrero su producci6n. Además, de inmediato le compr6 a La Chapalita 
su producciOn la cual no iba más alllt de las 200 docenas de almeja en cada 
plearnarC35> siendo las mismas que perdinn los almejcros. de la Vicente Gue
rrero. 

Po.lltlca.. La Ensenada propuso a los dirigentes de La Chapalita ser miemhros 
de su cooperativa como socios,(36) con esta política trataba de reintegrar a 
su zona de explotaci6n unos kil6metros más, QUit1indoseL1s a la Vicente Gue
rrero. Con estos pasos La Ensenada aseguraba el futuro, pues es del conoci
miento de todos que en dicha bahía existe la posibilidad de hacer un puerto 
de cabotaje. En esta esfera política, La Ensenada asistía a pláticas organi
zadas por el Departamento de Pesca en las cuales participaban también la Fed~ 
raci6~, la cooperativa Vicente Guerrero, la Liga de Comunidades Agrarias, el 
ComiUI Regional Campesino.y el ejido Cha)alita, la finalidad de estas pllíti
cas serta lograr un "Plan de Al tura". C37 

Con estas tácticas políticas La Ensenada entraba en el conflicto 
general. Sin embargo, la armonía buscada en las pláticas entre todos los ele 
mentos que las integraban se rompi6. El Dr. Mateus declar6: C38) " .. , la ún1 ::
ca autoridad que decide quién está autorizado para pescar, es el Departamen
to de Pesca y en tanto no se notifique oficialmente el resultado del juicio 
promovido por la Cooperativa Ensenada las cosas permanecerán como esUn."C39J 
No le import6 al delegado estatal de Pesca hacer evidente el conflicto de 

(33) Entltev~:tu. Sr. Vfctor Vázquez Verdugo. 
(34) 1b.iden1. Sergio Acosta. Pocos dfas antes habfa muerto el "Ruso". 
(35) Et Mex..lcano. 19 nov., 1977; p. 4; Secc. A. 
(36) En.tll.ev~tiu. Rodolfo Annenta. 
(37) El Mex..lc.cmo. 20 ene., 1978¡ p. 8; Secc. B. 

(38) Dr. Hern4n Mateus. Delegado ~statal de Pesca. 
(39) El Meic.lc.ano. 24 feb., 1978. 
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poder entre diversas instituciones acbninistrativas o politicas aun sobre la 
de la Refonna Agraria, si con ello dejaba clara Ja·defensa de La Ensenada. 

S. C61110 4a.lvMon lo.\ aime.je.Jto.\ .\u ~oope.Mtlva. 

Cuando el Sr. Mateus infonn6 a la delegaci6n de la Vicente Guerre
ro de que se había dado el registro a La Chapalita, el Consejo de Administr.!!. 
ción llrun6 a uia asamblea general para detenninar la política a seguir. Fue 
lila asrunblea larga y tendida, segívt la recuerda Sergio Acosta. En ella lleg.!!. 
ron a las siguientes conclusiones y acoorclos. 

Co11clUb.lone.&. Los asambleístas afinnaran que la administraci6n pGblica y el 
sistema político oficial eran los enemigos fundamentales, por lo cual, los 
micnbros de La Chapalita eran enemigos secundarios. Por otra parte, concluy~ 
ron que la Cooperativa Ensenad<1 no cejarta hasta n.o reconq~star su zona pe!. 
dida, y, finalmente, quo la creaci6n de los ejidos pesqtcros era un hecho y 
por lo tanto, tarde' o temprano, mejor aívt, más temprano que tarde, su zona 
do explotaci6n sería afectada, 

En otro rubro de consideraciones, se hizo patente la experiencia en 
la esfera politica qoo ellos habian adqtürido'y respect~ a la esfera econ6m!, 
ca, la cooperativa iba en constante progreso. Esta fuerza material y espiTi
tual fue el punto de apoyo para tomar los siguientes acuerdos: 

¡e Llegar a una negociación con la Cooperativa Chapalita en la cual 
la Vicente Guerrero cederfa unos kil6metros de playa, pero sin 
comprometer las playas más productivas de almeja y buscar la de-

(40) . fensa mutua contra otros invasores. 

2e No permitir la entrada a otros pescadores o, en todo caso, en
frentarlos quitándoles la producci6n. 

(~O) Entlte.v.i..6tcu.. Ricardo Searcy Berna! • 
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32 No parar la propia producción. 

42 Aumentar el precio de la almeja o bien, disminuir el salario, c~ 
ya finalidad ser1a mantener el movimiento. 

52 Buscar nuevamente la participación del movimiento estudiantil y 
de otros ·sectores de la región y aprovechar las contradicciones 
del enemigo. (4l) 

Con estos acuerdos se impuls6 la politica de los almejeros. Fueron 
necesarios 10 meses de lucha para mantener la existencia de su cooperativa. 
Bl 14 de julio de 1979, su situación social era la sigtúente: 

lª La Vicente Guerrero por segunda ocasión perdió una parte de su 
zona de explotación -la menos productiva- cedida como ya se vio, 
al ejido pesquero Chapalita. 

22 Los planes de educación polltica y académica. programados para 
los socios habfan quedado relegados por las necesidades del mo
vimiento. 

32 La contabilidad de la cooperativa nunca la pudieron tener en or 
den y al dfil. 

42 Respecto a la situación económica, la cooperativa había tenido 
éxito, pues en 12 meses de trabajo productivo logró acumular un 
capital de por lo menos tres cuartos de millón de pesos en veh!_ 
culos, unos para desplazar a los socios a las playas y regresar. 
los al poblado con la producción y otros para desplazarse a los 
mercados de consumo controlados por la cooperativa, en Ensenada, 
Tijuana, Tecate y Mexicali. <42 ) Adem5s pose1an un fondo de re-

(41) Entll.ev.l6W. Sergio Acosta •• 

(42) Entlle.v.l6W. Rogello Gallndo, Valle San Qulntfn •. 
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serva de 150 mil pesos, y eso sT, orgullosamente decTa don Vfc

tor: ni un centavo de deuda con el Banco. 

De estos resultados, nosotros nos hacemos dos pregmtas: si esa 
acunulnci6n de capital se logr6 en un año ¿Cuánto se acumul6 en 20 años? y 

¿Quiénes acumula ron ese capital? La pri.Jrora pregunta es difícil de contestar 
pero a la segunda si es posible dar una respuesta: Quienes quedaron con el 
capital generado por los almejeros fueron los directivos de La Ensenada, la 
Federación y los contrabandistas y no como lo propone la Ley de Socieda
des Coopcrat ivas. 

No es posible pensar en una arn10nía politica al interior de la coo 
perativa, ni 1m1cho menos cuando estaba en juego su propia existencia; preci
samente en la historia de este movimiento siempre estuvieron presentes dos 
tendencias políticas, las cuales se tlefinian respecto a la relaci6n con el 
movimiento estudiantil. 

U1a corriente pugnaba por cortar todo lazo de unídnd política con 
ese movimiento, posiciál que había sido lanzada.por los directivos de La F-!!, 
senada y la Federación y puesta en marcha por esta corriente. Se arguioontaba 
que los estudiantes, no s61o eran ajenos al movimiento obrero, sino que ade
más de ser escandalosos, eran intransigentes y obstaculizaban las negociad!!_ 
nes. Durante este periodo tal corriente la encabezó don Víctor, quien final
rrentc reconsideró su posición. 

La otra corriente, consider6 al movimiento estudiantil como su 
aliado natural y dispuesto n ocupar diversas trincheras en el trabajo polít!. 
co, incluyendo el intelectunl y participar en las discusiones para la toma 
de decisiones. 

En casi toda la historia del movimiento esta alt:ima corriente pre
valeció c0010 direcci6n, sin embargo, debido precis!llTCnte a la pésima contab!_ 
lidad llevada a cabo por un miembro de esta corriente- política, la corrie!!. 
te pro-oficialista, levant6 cabeza y en una asamblea destituyó a todo el Co!!_ 

sejo de Administraci6n, cuyos miembros fueron a parar a la horquilla, es de
cir, al trabajo material, sin mayores privilegios que los concernientes a t2_ 

dos: tenian que entrar al agua. <43) 

(~J) Entli.e.v~; Vfctor Vázquez Verdugo • 
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El nuevo C.Onsejo de Administración hizo en esa misma asamblea propues

tas que fueron aceptadas por mayoria de votos, a saber: 

J2 Elevar a 5mi1 pesos los certificados de aportación de los socios 
y de posibles miembros. 

22 Se resolvió la entrada de 14 nuevos socios. 

32 Los universitarios no volverfan a participar en las asambleas, 

42 Se acordó solicitar un contador público miembro de la Federación. 

Estos puntos son, en resumidas cuentas, la base política de la nueva 

orientaci6n y dirección que tomará la cooperativa de producción limitada 
Vicente Glerrero ubicada en la colonia del misnn nombre en el Valle de San 

Q.lintin, mmicipio de Ilnsenada, estado de Baja California, México • 
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CAPITULO V 

ALMEJEROS Y LA UNIDAD DE CIENCIAS MARINAS 

r. Utúve.IU>.ldad Aut611oma de Baja CaU6otutla Nolt:te (UABCI 

La lhiversicL1d fue creada en el afio de 1957, segfu decreto apa:n:c.!. 

do en el V.laJúo 06.lc.lctf. del estado, finnado por el entonces gobernádor del 

mismo, Sr. Braulio Maldonado. 

En ese decreto se sefiala la creación de un patronato cuyas funcio

nes eran las de recibir el subsidio estatal, recaudar fondos por fuera del 

gobierno y nombrar a los directores de escuelas y al propio rector de la lh! 
versidad. 

La Universidad iníci6 sus actividades con dos escuelas preparato

rias ya existentes, tD1a en Ensenada y otra en l'IJxicali. Después fueron incl.!!_ 

idas la de Tijuana y una más en Tecate. También se cre6 la Escuela de Cien

cias Políticas y Sociales en Mexicali y en 1962 se organiz6 un grupo de est.!!_ 

diantes y profesores para crear la Escuela de lklrecho a la que se opusieron 
las autoridades universitarias por razones de política estatal. (l) 

En 1978, la Universidad contaba ya con 22 escuelas, 3 institutos , 

8 preparatorias y algurns otras solamente incorporadas. La lhliversidad cont! 
ba con wtn planta de 1400 profesores, unos 800 empleados y mlis ele 20 000 es

tudiantes. Se había gestado y consolidado un movimiento estudhmtil democrá

tico fonnado por diversas corrientes políticas en constante polémica y uni
dad; también se habían' construido dos sindicatos democráticos de trabajado

res achninistrativos y de intendencia y de académicos. En contrapartida, las 

autoridades habían creado una organizaci6n de porros apoyados pnr. policias y 

consolidaron dos sindicatos .blancos en correspondencia a los democráticos. 

Asimismo mantenía asociaciones de carácter civil entre los profesores con el 

fin de manipularlo3. 

La Universidad en ese ano podría caracterizarse CClllO primitiva en 

(1) Enti'te.v.ú.t.4. Lic. JesGs Resend1z y Belmont. Mex1ca11. 



sus aspectos administrativos, jurídicos y políticos. Todo se hahía desarro
llado menos el aparato administrativo que no satisfacía las ncccsicL1<les del 
desmesurado crecimiento de 20 años; su estructura jurídica era obsoleta, 
pues su regimentaci6n universitaria como el Patronato había sido relegado 
de sus funciones fundamentales y ahora las ejercía el Rector; el fDnsejo lln!_ 
versitario, máximo órgano colegiado de direcci6n politica de la Universidad, 
estaba en un punto muerto al haberse convertido, por su convosicíón, en apo
yo a la orientación democrática, raz6n por la cual el Rector lo mantuvo ínas_ 
tivo. El Rector centralizó el poder para la conducción de la Universidad; es 
te poder centralizado era de naturaleza autoritaria y paternalista. (Z) 

A esa administraci6n atrasada y pesada en su fmcionamiento, a esa 
estructura jurídica obsoleta, a ese poder centralizado pate1T1nlista y autor!_ 
tario, se enfrentaba un movimiento democrdtico cuyo decidido esfuerzo histó
rico durante la década era ponerla al orden del dta, hacer de ella w1a insti 
tuci6n moderna en sus estructuras administrativas y jurrdicas y de poder po
lítico. (3) 

Pero el punto crucial, por debajo de lo aparente, era la no corre~ 
pondenda entre la orientación y dirección de su quehacer académico y de in
vestigación con el desarrollo de la producción y administración estatal. Era 
la no correspondencia entre Universidad y Sociedad. Esto significaba el ptm

to nodal y de apoyo tanto de la problemática de la Universidad como institu
ción educativa asi como también del conflicto politico entre las dos grandes 
tendencias politicas: para el gobierno y la burguesta comercial, sobre todo, 
se trataba de un proyecto de Universidad tecnocrática, mediada por la depen
dencia del pats y, las f~erzas democráticas que luchaban por un proyecto un!_ 
versitario cient1fico, democrático y popular. El primer proyecto tuvo el re· 
fuerzo del gobernador Roberto de la Madrid. (4) 

(2) Roberto Reyez A. y Gustavo Bravo C. "Democratización de la Universidad", 
Ze.ta, núm. 8, 19 nov., 1980. 

(3) lhldem. Por lo menos en IS escuelas los directores eran elegidos democrá
ticamente. 

(4) Por todos conocido: pro yanqui y con el ombligo al otro lado • 
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lll aspecto académico era, en general, atrasado y estaba estMcado 

nnte la imposibilidad de actualizar los planes y programas de estudio debido 

al localismo del conocimis1to de los profesores y la falta de bibliografía 

actualizada e inexistente en las bibliotecas tulivcrsi tarias o bien, en las 

librerías de la ciudad. Era tum Universidad provinciana con problemas moder· 

nos. 

Por tales motivos, los jóvenes profesionistas eran rechazados de 

las instituciones estatales o privadas y otros, quienes habian sido forjados 

en el movimiento democrático, lo eran también por "subversivos". 
Respecto a la investigaci6n no existía casi dada en la instituci6n, 

debido a la política estatal de importaci6n de técnicas y tecnologias para 

las ramas industriales y la de exportaci6n de materias primas, producci6n 

agrícola y de ganado en vivo, lo cual hacía y hace imposible el desarrollo 

de las fuerzas productivas y de investigaci6n en laboratorios y cubículos. 

S61o el Instituto de Antropologia e Historia se atrevi6 a publicar 

tul estudio de 'las comimiclmles indígenas de la regit,ln¡ dicha investigaci6n t~ 

nía un carácter discriminatorio e insultante al decir de los mismos grupos, 

quienes reclamaron al investigador y pidieron al·Rector suprimiera dicho li

bro. 
Adelllc1s de ese Instituto, la Escuela ~e Ciencias Agrfcolas, ubicada 

en el Valle de Mexicali, sostenía algunas investigaciones en esa rama y real!. 
zaba alguna producci6n, Digno de mencionar el esfuerzo individual de un pr!?_ 

fcsor de la preparatoria Mcxicali que durante nueve afias logr6 convocar y re!!. 

lizar concursos de inventos o demostraciones ·en las áreas de física y quúni· 
ca. (S) 

El lunar de toda la Universidad era Ensenada, pues la Unidad de 

Ciencias Marinas cita en ese lugar, había logrado establecer la investiga

ción marina cano requisito indispensable para estudiantes y profesores. 

2. Unive.Júi-ldad y c&ue6 601!.ia.tu 

A partir de noviembre de 1978 la Unidad de Ciencias Marinas inici6 

(5) Entlte.v.üta. Prof. Miguel Agullar Hfchel. Hexlca11 • 
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los trabajos del "Proyecto Almeja", el cual, junto con otros cuatro proyec

tos de investigación, fonnaban el "Plan de Desarrollo Integral" de la lh1i

dad, cuyo finnncimniento estaba a cargo de la Secretaría de Educaci6n Pú

blica, (6) los sueldos y la responsabilidad recaía en la UABC. En tal proye~ 
to trabajaban entre 10 y 15 investigadores con carga académica e igual neim~ 

ro de estudiantes con lo cual cubrían su Servicio Social. 

En el proyecto se fincaron los siguientes objetivos: La explota

ci6n racional de la almeja; su cultivo (te01ificaci6n para reproducir alme

ja); repoblaci6n zoológica de la misma en algunas playas¡ industrializnci6n 

acttnlizada. El proyecto quedó dividido en 5 áreas, a saber: p,eol6gica, físi 

ca, química, biol6gica y econ6mica, las que a su vez las subdividieron en 

progrrunas específicos, por ejemplo: industrinlizaci6n de la concha o bien, 

estudios de mercado. (7) 

La almeja pismo es ma especie marina que puebla las playas dt•sdc 

el Sur de San Frnncisco, EM, hasta donde tennina la península de Baja Cali

fornia, Méx.; sobre esta especie hay pocos estudios, entre ellos se encuen

tran los realizados por investigadores de ~bntcrrey, EUA,(S) razón por la 

cual el proyecto almeja carece de apoyo cientifico externo de importancia. 

Es trunbién oportlllo señalar que el proyecto no sqlo debiera cumplir los ob

jetivos scfialndps sino además, redituar beneficios a la propia institución en 

la formación de nuevo personal académico y crear toda ma infraestructura P!!. 

ra nuevos proyectos. 

Cuando el 16 de marzo de 1977 los almejeros lograron el registro 

de su cooperativa, jtmto con estudiantes y profesores acordaron promover una 

investigación del recurso marino con la finalidad de preservar el recurso y, 
por consiguiente, la fuente de trabajo. 

Fue así como surgi6 el proyecto Uneas arriba comentado, pero su 

puesta en práctica exigió el esfuerzo político de trabajadores y est!Xliantcs 

(6) E.t. Mex-lcano. 15 jun., 1977, responsables del desplegado: Gerardo Gold y 
Mauricio Garduno. 

· (7) Entlte.v.üta. H. en C. Luis Sauto, Coordinador de 1 A rea qufmlca y bloqufm!_ 
ca. . 

(8) lbldun. Ocean61ogo Ricardo Searcy, área blol6glca. 
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universitarios para obtener el presupuesto, la autorizaci6n universitaria y 
el~minar a otro instituto de investigaci6n el cual reclamaba para si el P1'2. 
yecto. 

3. Af.mejeJW!. y Un,iveM.idad 

La relaci6n establecida entre almejeros y el sector universitario 

se efectu6 en dos niveles, uno político y otro de investigaci6n. Lq partic!!_ 

lar de esa relaci6n fue que los investigadores jugaron a la política del l!!, 

do do los almejoros y éstos, ya en la realizaci6n del proyecto, tuvieron que 

aprender a investigar, por ejemplo, tomando muestras y llevando estadísticas 

do la almeja y su medio ambiente, además de trasladarlas desde las playas de 

S.111 ~intin hasta la llnidad de Ciencias Marinas a 250 ki16metros de distan· 

cia. 

fue notorio el nvance de la investigaci6n del Proyecto Almeja, pues 

mientras se recih~a el 2\ de los 10 millones de pesos compramotidos por la 

Sl!P 1 la invei:;tigación nlcílllzaha dlll 6 itl 8\, (D) 

f,a realiznci6n del proyecto, inmerso en la dinámicit de la democra· 

tizaci6n de la Universidad en el marco de un proyecta alternatiVQ, cuyo lell\il 

era "Por una Universidad dentifica, deroocráttca y popular", (lO) cre6 la po· 

sibilidad de cambiar, por un momento en la historiit de la Universidad, el P!!. 

pel y la funci6n asignados, nsi co¡¡p la orientaci6n y direcci6n del proceso .,. . 
académico y de investigaci6n. 

Así entonces, el papel asignado a la Unidad de Ciencias Marinas 

sufri6 un cambio pues la divisi6n social del trabajo :intelectual y manual t!!, 

(9) Entliev.l4ta, M. en c. Luis Sauto. 
(10) lb~de.m, Ocean61ogo Ricardo Searcy • 
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vo nueva visi6n dada por la actividnd política. En lo fundrunental se mnntuvo 
esa divisi6n social del trabajo, pero su finalidnd ya no fue el dominio, so
juzgnmiento y sometimiento de un trabajo por el otro, entre investigador y 

almcjero, sino de una nueva cooperaci6n entre diversos trabajos para el pro
greso y desarrollo, no s61o de la investigaci6n y del investigador, sino tffi!!. 
bitin de la fuerza de trabajo del almejero como elemento de las fuerzas pro
ductivas. 

Respecto a la orientaci6n y direcci6n del quehacer académico y ele 
investigaci6n, también se trastocaron sus fundamentos, pues la investignci6n 
no se orient6 a la explotaci6n y ganancia capitalistas, esto es, la investi
gaci6n para la explotaci6n de la almeja de manera irracional, por el contra
rio, se orientó para establecer la racionalidad de la explotaci6n de la espQ 
cie marina y así también desarrollar su industrializnci6n. Así lo afinnnba 
el maestro Sauto: " ... hay que dejar de mandar al Jap6n la concha de la alm~ 
ja que luego nos la envfan en fonna de botones y fichas de dominó, para pro
ducirlas nosotros".Cll) Y quti decir de su direcci6n, ahora que la investiga
ción 'e investigador no s~ refieren al Estado .como su benefactor, sino que lo 
ven con sentido critico por detener con sus concepciones el desarrollo de la 
divisi6n del trabaja, a la vez que exigfan la participación de los propios 
investiaadores.en los destinos de la Unidad de Ciencias Marinas, 

Cuando la Cooperativa Vicente Guerrero qued6 bajo la direcci6n PQ. 

litica, cercana a la direcci6n oficial, de la Federaci6n, el proyecto su
frió el impacto de tal cambio: el apoyo a uno de los programas del área hiQ. 

16gica se fue perdicndo.ClZ) Como hanos dicho arriba, los almejeros brinda
ban su apoyo a la recolecci6n, muestreo y estadisticas que eran llevadas a 
la Unidad, lo que dej6 de hacerse, dada la distancia, fue dificil para los 

(11) Jb.ldem, H. en e, Luf$ Sauto. 

(12) fnt4ev-l6ta. Oceanólogo Ricardo Searcy • 
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investigadores trasladarse día con día al lugar adecuado. 

Por otra parte, la lhiversidacl entró en un período de crisis po

lítica de la que el movimiento democrático de la lhidad de Ciencias M.lrinas 

no salió ilesa; hubo cambios en la administración y sobre todo, el Rector i!!, 
tentó rescatar el manejo del presupuesto. En fin, la nueva direcci6n poltti
ca de la Vicente Guerrero y el conflicto universitario, recayeron sohre el 

proyecto y su sigriificado polttico. Se regresó casi a la 1'nonna1idad11
• 

' 

" . 
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CONCLUSIONES 

El tratar de conocer y explicar el movimiento de los almejeros de 

San Quintín, nos oblig6 a reconocer otros hechos y fen6menos de diversa fnd~ 
le en la regi6n, hechos y fen6menos que se entrelazaron con el movimiento, 

los cuales, a su vez, tienen significado propio; por tal raz6n, ahora en es
tas conclusiooes deseainos hacer algimos juicios respecto a la producci6n ngr!_ 

cola y marina y su comercializaci6n, así mismo sobre la lhiversidad de la en 

tidad federativa y, finalmente, sobre el objeto de nuestro estudio de esta 

tesis. 

1. Ve la plr.odu.ccl6n y come1r.ci.aUzae.i.6n 

En la p1toducci.61t agMcoia: El desarrollo capi tnlista de la agricu!_ 
tura en el Valle ha llegado a la concentraci6n de la tierra y la centraliza

ci6n del capital en manos de prestananbres y terratenientes capitalistas in

cluyendo en éstos a los ej !datarios ricos. Además, buena masa del capi tal-d!. 

nero ha quedado en manos de la burocracia adninistrativa·y de control polít!. 
co estatales. · 

Esa concentración y centralización de la tierra y el capital han 
·sido el fruto histórico de 40 afios de explotaci6n de obreros agrícolas de la 
regi6n y de los inmigrantes de Oa'<aca, pequefios propietarios y ej idatnr.ios 
empobrecidos, explotados por la compra de su fuerza de trabajo o bien, por la 
competencia del mercado. 

De esa masa de plusvalía convertida en dinero, ha sido reinvertida 

s6lo lDla pequcfia parte en la compra de técnica y tecnologia, en tnnto en su 

mayor parte ha sido dilapidada en gasto suntuario, en la compra de bienes i!!_ 

muebles en éste y al otro lado de la frontera, así como depositado en cuentas 
de ahorros en bancos de Chula Vista y San Diego California norteamericana, o 

en su defecto en bancos locales pero siempre en moneda extranjera. 

La descapitalizaci6n en.el sentido de no reinversi6n, del campo de 
la regi6n, no lleva a la quiebra del sistema econ6mico, pues ella es suplida 
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por el financiamiento económico estatal, por capital privado mexicano y nor
te:unericano, con los cuales se cubren todos y c..1cfa tmo de los trabajos req~ 
ridos y accesorios de la proclucci6n y comercialización de ésta. Además, los 
terratenientes di5.1Jonen de l.D1a masa de capital invertida por el Estado en o· 
bras de infraestructura de toda indole, condonaciones o subsidios por servi· 
cios públicos y finalmente, cuentan con una admi~istraci6n fiscal favorable 
al capital. 

• Desde otro aspecto o esfera de la misma producción agrkola obser-
vamos que seguirá su desarrollo bajo las siguientes condiciones, o saber: 

Prúnera: la producción agricola se desarrollará en sentido intens!. 
vo más que extensivo. 

Segunda: esa producci6n no entrará en crisis mientras se use un a! 
to' porcentaje clc fuerza de trabajo por debajo de su costo. 

Tercera: seguirá orientada a la exportación y cuya dirección será 
fundamentalmente hacia los mercados norteamericanos. 

CUarta: todo el voltlllen de producci6n expartado no podrli ser indu!!_ 
trializado y, por tan.to, pasará como materia prima. 

Quinta: para satisfacer la demanda del mercado regional, los comer 
ciantes seguir!ln comprando los rezagos agrtcolas en los mercados norteameri
canos. 

Por ahora no observamos ningún indicio relevante de cambio en la 
estructura de la producción agrkola del Valle, por lo cual estas condicio· 
nes pennanecerán para que a su vez hagan permanecer la dependencia y por lo 
mismo el subdesarrollo. Alguien podria suponer que los gringos echarán de 
su Califotnia a cientos de miles de campesinos mexicanos, pero ese raz!!_ 
namiento es demag6gico y adquiere rango de absurdo, pues, a menos que el im
perialismo ya no quisiera seguir compitiendo e imponiendo el precio interna
cional de la producción agricola, entonces se 'podria suponer tal medida. 

En la p~oducc.l6n ma/Llna1 Esta rama de la producción se ha desarro
llado cm base al fuerte impulso financiero estatal, y se prevé que contimJ!. 
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rá con mayor fuerza; asimismo y al igual que la agrícola, es beneficiaria 

de todas las obras de infraestn1ctura, goza de servicios de manera gratuita 

y de tul buen fisco. Y nuevamente, nl igual que la otra se hn hcncficiado rn11 

la plusvaHa gencrnda en el sector pesquero cooperativo por vfo comercial. 

Sin embargo, este sector de annadores privados y a diferencia del 

terrateniente, sí ha invertido bl.Xlna parte de sus ganancias en una flota pe~ 

quera dedicada a la pesca de altura para la captura de attín, snrdina y nnch~ 
veta¡ empero, igualmente también invierten en el extranjero. 

La producci6n pesquera se distingue de la agrícola por el grado de 

industrialización a la que está sometida, pues la sardina llega hasta el en

latado, el atún es ahumado y la anchoveta va a parar a la fábrica de hnrina 

de pescado. No obstante, tula parte de la producción de atún, COITVJ materia 

prima, se vende al otro lado de la frontera, sin escapar a las condiciones 

que aseguran el intercambio como el del agrícola. 

guientes: 

Las condiciones actuales del sector pesquero ensenadense son las si 

Primera: no ha superado el volumen de producci6n en varios aftas. 

Segunda: por tanto, su flota no ha aumeptado sustancialirente. 

Tercera: es una flota un tanto desgastada por los años de servicio 

(exceptuando los atuneros polacos), por lo que auroonta el 

costo de mantenimiento y cada vez rinde menos. 

Cuarta: la infraestructu~a disponible (el puerto) no podría albc!:_ 

gar tm aumento sustancial en la flota pesquera de alturn, 

pues el puerto es invadido por embarcaciones pequeñas ele 

turismo y deportivas, o para repuraci6n en los astilleros. 

El Estado ha iniciado la política de "200 millas de mar patrimo

nial", cuya contrapartida fue "el embnrgo attmero norteamericano"; pese a In 

seriedad del dicho, lo cierto es que la flota mexicana siendo la misma en 

cantidad y calidad le será imposible aumentar la producci6n con sólo aumentar 

las millas de mar, asi fuera hasta las costas opuestas. Lo probable es que el 

Estado y la burguesia del sec~or pesquero amp11en la .flota, el puerto y la 

producci6n de modo modesto. 
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2. Vel mov.lmlento di!. i.o.6 almejeJUJ.6 

Ett la. p1t.odu.cci.6n: En el desarrollo de todo el trabajo hemos tratado 

de explicar lo mejor posible el fenÓ!JY.?no político y económico de los almeje

ros y de sus resultados. liemos señalado también que s61o cuando nos v:iJnos obli 

gados entrnmos al terreno de las cuestiones teóricas. Reconocemos asimisnn, 

haber ocupado la fonna de explicación histórica, pero también nos fuimos por 

la pendiente de ln historiografía hasta llegar al relato pasando por la anéc

dota, 

Ahorn, aquí en las presentes conclusiones, deseamos cementar dos 

hechos del movimiento como parte de sus logros, a nuestro juicio. Empero, no 

tratados solamente como eso, sino con el significado presente y futuro. En· 

tremas pues al terreno de la utopía. 

Cum1do la Cooperativa Vicente Guerrero inició la produc~ión de al

meja, los almcjeros se encontraron lUl obstáculo difícil de salvar, y era la 

re !ación establecida entre producción y mercado, re ladón. que no cambió con 

el trilDlfo del movimiento y ahora tomaba su papel y fundó~ de acuerdo a las 

leyes del mercado capitalista: la oferta y demanda. 

Estas leyes de mercado cuya naturaleza provoca la inestabilidad º!!. 
tre producción y consumo, sometió a su determinación a la producción de al~ 

ja, provocando un desequilibrio entre producción y sueldos de los ahoojeros. 

Lo peor del caso fue que estos fenómenos se enredaron con la práctica secular 

del contrabando, por wia parte y por otra, los dirigentes de L1 Ensenada re

clamaban para su cooperativa el mercado de consumo administrndo por ellos 

desde la fundación de su cooperativa y, finalmente, el astmto se tomó conf!!. 

so, debido al desconocimiento de él por parte de los trabajadores, estudian· 

tes y profesores participantes en la C.Ooperativa Vicente Guerrero. 

La producción, como primer elemento de esa relación no constituía 

obstficulo alguno, puesto que ella no habfa c3ntbiado el modo de como se venfo 

haciendo 20 afíos atrás; lo q~e sí cambió fue el aspecto ideológico de los prQ_ 

ductores al reconocer ahora como suyos el trabajo y _la producción. 

El mercado de consumo, como segundo elemento de la relación, si 

constituyó el obstáculo, pues la distancia terrestre entre éste y el centro 

de producción se :iJnponia a la situación de la falta de transporte para el 

traslado de la almeja. Pero además, la cooperativa se convirtió ahora en in· 
traductora de al1™3ja y no en expendedora al menudeo; se convirtieron en in

troductores ''propios". Por este iootivo, se vieron obligados a hacer tratos 
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con los vendedores ambulantes de almeja. Parece f!ícil,si no hubiera sido por_ 
que éstos Ciltimos estaban amenazados por el "Ruso", quien a su muerte fue 
sustituido por ''foii6n", (1) amenazas ele suspenderles el penniso de vendedores 
ambulantes si hacían tratos con los productores de almeja, tales pcnnisos 
eran tramitados por. la QfüP ante el Ayl.llltnmiento. 

El resultado inmediato del fen6meno de aparente sobreproducción, 
condujo a los cooperativistas a reducir el monto de la producci6n, pues 6sta 
se había perdido en parte y otro tanto fue a parar a manos de los colonos de 
Terrazas el Gallo en calidad de regalo. 

Después de reducir la producci6n, los almejeros iniciaron negocia
ciones con los contrabandistas, negociaci6n ya comentada. Ella les signific6 
conocer c6mo se comportaba el mercado de consuno sin la presencia del contr!!_ 
bando al desaparecer. Después de lograr el conocimiento del flujo y reflujo 
de la demanda, los almej eros pudieron establecer el monto de su producci611 y, 

por tanto, de su oferta, atmque siempre eran expoliados pqr los contrabandi~ 
tas a realizar una mayor producción. 

Por esos días los investigadores de la Unidad de Ciencias ~hrinas 
dieron a conocer los primeros resultados de sus trabajos,(Z) en los que pre
veían un agotamiento relativo del recurso marino a mediano plazo. Ante esta 
situaci6n, la cooperativa cambió el punto de referencia para decidir el mon
to de la producción, la relación existente entre producci6n y el punto medio 
de la inestable demanda. Ahora, el punto de referencia lo constituinn lasc~ 
dicicines materiales de la reproducción de la almeja en relación a las necesi 
dades prioritarias de lo~ productores, esta relación fue la base para deter
minar el nuevo monto de la producción, cuyos resultados serían, por un lado, 
conservar las condiciones de reproducción natural de la almeja, en otras pa
labras, conservar su medio de producci6n, y por otra, someter a sus necesjda 
des la demanda de los conswnidores en el mercado. 

(1) 

(2) 

Este hec!X> lo interpretamos como el paso de lo irracional a lo ra-

Desconocemos los nombres propios de estos miembros de la Cooperativa En
senada, pero aquf solamente se sei'iala el papel que jugaron. 
Etltltev.Uta. Ocean6logo Ricardo Searcy; "Si la produccf6n continOa al m1s 
mo ritmo, solamente habr~ almeja de la misma calidad y cantidad para if 
anos". 
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cional, es decir, en lugar de establecer el monto de ln producci6n en torno 
a la oferta y demanda, la establecieron de acuerdo a criterios racionales P!!. 
ra conservar, no s6lo la especie sino tambi6n su fuente de trabajo y cooper!!. 
tiva a costa de no satisfacer las necesidades de una posible demanda mayor 
de los consumidores. 

Reconocemos que el objetivo primordial del capitalista es la obten. 
ci6n de ganancia mediante la realizaci6n de la plusvaHa, limitada solamente 
por esas leyes del mercado, por lo cual no pueden desentenderse dé la deman· 
da, pues entrada en conflicto con su propio objetivo de una ganancia perma· 
nente y creciente, y aLU1que no le interesa satisfacer necesidades vitales de 
la poblaci6n, busca con solicitud a ésta e incluso en ocasiones le crea la 
necesidad del producto. 

Es asi como el capitalista, y al igual lo hadan los directivos de 
la Cooperativa Ensenada, es capaz de acabar con la materia prima y 'con la 
fuente de trabajo, si así lo requiere el caso, 

Sin embargo, el aumento de las necesidades, provocadas por una ma· 
yor poblaci6n, no llegan solas, sino que son acrnnpañadas por un aumento y d~ 
sarrollo de técnicas y tecnologias para ser aplicadas a la producci6n con la 
finalidad de elevarla y satisfacer esas nuevas necesidades. S6lo que este d~ 
sarrollo de las fuerzas productivas no siempre es posible aplicarlo en nues· 
tro capitalismo, pues le provoca un conflicto en las relaciones sociales de 
producci6n y además, se lo impiden las relaciones establecidas en el mercado 
y la divisi6n social del trabajo a nivel internacional, crnno en el caso de 
la producción agrícola en el Valle de San Quintín o, si se prefiere como 
ejemplo, la producci6n marina de la región. 

Sin la posibilidad real y rÍlpida de desarrollar nuevas técnicas y 

tccnologias para aumentar la producción sin peligro de acabar su. fuente de 
trabajo, los almejeros, con criterios racionales redujeron·el monto de la 
producci6n a costa de someter a la ley del mercado.a la vez que a los consu~ 
midores. Por ello, hemos afirmado que los almejeros no sólo conocieron las 
leyes del mercado y su carácter sino además, las sometieron a costa de sane· 
ter a los consumidores. Esta es la ense!\anza que aportaron los almejeros de 
San Quindn. Por cierto, fugaz. 
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En f.o polltlc.o: Nos parece digno de mencionar el que 60 almcjcros 
organizados y aliados a otros sectores populares hnyan fraccionado la zona 
de explotación y concesi6n ele tma especie marina reservada a la C.ooperativa 
La Ensenada, sí la consideramos como la mejor "consolidada" y "poderosa" de 
todas las existentes en la región, C3) a pesar de haber sido apoyada por di
versas instituciones y organizaciones políticas estatales. Esto indica la ~ 
.sibilidad de ganarle batallas al Estado Mexicano. 

Después de todo, la Cooperativa Vicente Guerrero no qued6 fuera de 
la Ley de Sociedades Cooperativas ni tampoco fuera del control de la Federa
ción at.mque no comprometió ni tm pelo con el Banco. Respecto a la Ley de So
ciedades observó la organización y administraci6n ordenadas en ella y en 
cuanto a la Federaci6n, la producción siempre pasó por su control para fines 
de contabilidad, pago fiscal y otros relativos. En restDllen: la Vicente Gue
rrero se integró al sistema cooperativo estatal. 

Sólo lD'la diferencia hubo con todo el sistema; los productores tom~ 
ron la dirección política y administrativa desde el inicio de la cooperativa, 
lo cual les permiti6 salvarla de las pretensiones de la Ensenada de recupe
rar su dominio sobre la almeja y playas; también la salvaron de los ejidos 
pesqueros ahí instalados. Esa dirección de los productores, los condujo a la 
acumulación de un considerable capital, cuestión ntmca vista en ningima cOQ_ 
perativa de la Federación regional y mucho menos, el disfrute de mejores co!!_ 
diciones de vida y trabajo de los almejeros quienes conocieron las leyes del 
mercado capitalista y las hicieron suyas. Esto es en forma general lo que el 
movimiento deoocrático de los almejeros de San Quintín aport6 para su propia 
clase social y para mostrar que el desafío al régimen político es posible. 

3. Utta alteJ1.11cttiva demoCJtiíti.ca y po pid.alr. 

al El c.olectlv.Umo meu'.cano 

En esta Oltima conclusi6n se tratará de enlazar los resultados ec~ 
n6nicos y políticos de la lucha de los almejeros con la situacilbt que hoy 

(3) Ver Capftulo III. 
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dfo guardn el agro mcx.icnno en fonna general. 

Antes de la invasi6n de los españoles, la forma dominante fue el cal

pulli que después fue desplazada por la encanienda y plantaciones, con las tres 

estructuras so levantó el edificio colonial. LLeg6 la Guerra do Independencia, 

que devino en Revoluci6n, entro los supuestos de ésta estuvo presente el respe

to a las comunidades indígenas, 45 afias más tarde, lns comunidades indígenas 

agrícolas y colectivas fueron expropiadas por el indio zapateen Benito Juárez y 

los liberales mediante las leyes de desrunortizaci6n; sin embargo, no fueron ex

tenninadas debido a la Guerra contra el Imperio Francés y a la política de ~taxi 

miliano de restituci6n. No obstante, al triunfo de las nnnas nacionales, carga

das por indios, Juárez prosigui6 con ese prop6si to y dio fin violentamente al 

movimiento canunitario de Chalco encabezado por Julio L6pez Chtivez. El porfiri~ 

mo continu6 el proyecto juarista mediante los deslindes efectuados por criollos 

y extranjeros durante las guerras de pacificaci6n. Ante esas medidas los yaquis 

y mayos, dirigidos por Cajane y Cannek, respectiv'!"leilte, r!Jspondieron con subl~ 

vaciones. Se implantaron las haciendas y sus acasillados como la fonna preclani

nante sobre las ca~unidades indígenas que habtan resistido. 

De estas dos estructuras econ6micas y políticas salieron los rebeldes 

que formaron los ejércitos ele Villa y Zapata para reconquistar sus tierras y 

aguas, as! cano su fonna ancestral de producción, Solamente en parte lograron 

su objetivo, pues la otra quecl6 en letra ele cambio. Pas6 la Revoluci6nde1910 y 

los presidentes se obligaron a devolver a paso lento las tierras a sus antiguos 

propietarios, Fue el cardenisno el que llev6 a cabo la Reforma Agraria de la R~ 

voluci6n Mexicana, la cual dot6 a los campesinos con casi 20 millones de hectit

reas, una estructura jurídica, política y orgtfnica y, un papel hist6rico a ju-

gar, pagando así aquella letra. (4) · 

El colectivismo en la producci6n agrícola mexicana no es una tradi

ci6n, sino que constituye un modo de producci6n relegado y en casos deformado, 

que se ha defendido por siglos. (S) Persiste, aunque 'a decir verdad, ha estado 

(4) 

(5) 

Córdova, Arnaldo. La Po.UU.ca de AIMM del Calf.deJtU.mo, Ed. Era, Serie Popu
lar, México, 1984. 
Entrevista a Flor Cervantes en cuyo relato nos ofrece el ejemplo de "El Tra 
piche", municipio .de Zimatlán, Oax. En tanto exhacienda, necesariamente eñ 
la antigua comunidad indfgena, hasta 1981, "se trabajó en fonna colectiva y 
reparto del mafz para todos por fgual, después vino la masacre y les qufta
ron la tierra" ... "se las devolvieron pero a cada quien su pedacito", M6xi 
co, D.F., 1985. -

.105. 



'• 
escondido en la montaña, lejos de la civilizaci6n, donde no lo han podido alca!!_ j,. 

zar ni invasores, ni criollos, ni leyes de desamortización, ni deslindadoras, y 

cunndo ha sucedido, los pobladores han cargado sus atuendos, su rc1 igi6n, su 

lengua y forma de producción, instalándose de nueva cuenta en tierras no codi

ciadas¡ empero, en otras ocasiones han enfrentado la adversidad del desarrollo 

capitalista, No obstante, esa manera de producir ha salido a flote cuando la 

oportunidad histórica ha llegado. Tal es el caso del periodo cardenista donde 

las estructuras colectivistas persistieron y persisten a pesar del control po1!_ 
tico, del sojuzgamiento ideológico y de la explotación capitalista a veces pri

mitiva, esperando LDla vez más la historia venidera. 

b) Et peM.odo cMden.U.ta 

Pese a la convulsión social de 1910-1917, a los preceptos constituci~ 

na les, a las leyes especiales respecto a la tenencia de la tierra, a la entrega, 

dotación y restituci6n hechas por Carranza y Obregón, por Calles y el Maximato, 

el orden oligárquico-latifundista continu6 siendo la estructura económica ftutd!!_ 

mental en la producción agricola. Por ello, el cardenismo finc6 el ejido y la 

cooperativa, para con ellos iniciar Wl nuevo modo de producción colectivista 

que tuviera dos virtudes: una, la de satisfacer las necesidades de los tralxlja 7 

dores del campo y la ciudad, es decir, del pueblo, y otra, la de enfrentar, si 
fuera necesario, con la violencia armada, al latifundismo porfirista; además, 
el propio gobierno estableció políticas adversas a éste. 

J..a exigencia de la tierra por las masas campesinas, como reivindica

ci6n ftu1drurental de su lucha en 1910, fue el punto de apoyo para que el carde

nismo volcara a éstas en fonna organizada y políticrurente armadas, en m proye!:_ 

to para la producci6n acompaf\ado de su ordenamiento jurídico, Las ligas de con':.!_ 

nidades agrarias y sindicatos CaJ!llesinos, cooperativas y ejidos colectivos·, fu~ 

ron las formas de esas estructuras de producci6n, que también significaron para 

el pueblo instancias de poder politico, de ejercicio dol poder atmque en exten

si6n limitada. Con este sistema se inició la ntxJva integración social y nacio· 

nal, convirtiéndose asi en la colU!Tlla vertebral del sistema económico y politi
co nacional del cardenismo. (6). 

Para que el colectivismo cumpliera su misión histórica carden is ta, el 

Estado canalizó en su favor rerursos financieros y tecnológicos. Fue asi como 

(6) Calderón Sal azar, Jorge A., Elitado, Re.6011ma AgltalUa 1J Autoge.M.Wn Crunpe4.ú1tt 
e.n Mlx.l.co, ~xico, s/f., copia mecanográfica • 
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el viejo orden latiftn1dista fue sus ti tuído. Sin embargo, las ataduras del cor· 
porativismo de las org:mizaciones de producci6n en el Partido de la Revolución 
~tlxicana, les restó poder y potencialidad para enfrentar tambi6n a la naciente 
estn.ictura capitalista, así collD al neolatifundismo. Con esta nueva política 
económica y la política gubc111ancntal hacia las masas, ioodiadas por las organi_ 
zaciones sociales, se finc6 el colaboracionismo y, andando el tiempo, éstas se 
convirtieron en correas de trasmisión del control y política gubernamentales. 

Finalmente, las masas volvieron a perder su verdadero proyecto hlst6 . -
rico, pero el cardenisrro mostró el camino a seguir y su limitante a vencer: la 
corporativización de las organizaciones de las masas. 

En esta parte se abandona el coioontario parcial del periodo cardeni! 
ta y, se. da un salto hasta el momento actual para quedar frente al futuro. 

A la vez qlll conclusi6n, se presenta nuestra alternativa que es la 
de poner en práctica el sistema colectivista bajo las nuevas concepciones, ci!:, 
a.mstancias y fines, en las cuales sean los trabajadores los principales cons
tructores de su destino en la misma medida que retomen los resultados de su P!!. 
sado inmediato. 

Las organizaciones politicas democráticas y revolucionarias de toda 
índole tendrán que participar con los obreros del campo y la ciudad, con los 
campesinos empobrecidos minifundistas y ejidatarios, pues su prinera tarea CO!!. 

creta será la de posibilitar la comprensión del proyecto, su reorientaci6n o 
ratificación por la base y construir las estructuras colectivistas actuales y 

deberán prepararse para participar en el cnfrc~tamiento con las fuerzas políti. 
cas que se les resistan. El colectivismo cuenta hoy con millones de hectáreas 
y miles de cooperativas de diverso tipo y calidad, pero se verá en la necesi· 
dad de exigir al Estado actual la entrega de la tierra y el mar, la selva, el 
bosque y los yacimientos, así como las fábricas e industrias fund~ntales, 
tendrá que exigir la abolici6n de las leyes e instituciones adversas al siste • 
ma en proyecto, atmque para lograrlo se vea precisado a gestar una nueva revo
lución y por ende tma nueva nación. 

Bl fundruoonto externo de esta propuesta, es el que, en los días ac· 
tuales, la burguesia no tiene verdadera posibilidad histórica de annonizar el 
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desarrollo defonnaclo y fracturado entre campo y ciudad, de hacer lllla tecnolo

gía propia, ni mucho menos reorientar la producción hacia las necesi<lndes del 

pueblo; en swna: no tiene posibilidad de racionalidad, ni siquiera para su nK>

delo de actnnulaci6n. A no ser que, como se observa, se llame "nndelo" a las J12. 
Hticas de austeridad y represión, de "ayuda" externa, de rematar, tanto la 

fuerza de trabajo en la exportación como los recursos naturales.· 

Ante esta imposibilidad histórica de la clase dominante, es el siste 

ma colectivo una alternativa posible, que no parte de la idea pues, a pesar de 
la venta y rentismo de la tierra, del atraso te01ológico, del corporativismo y 

de la corn.ipci6n, es posible darles nueva vida, orientación y dirección disti!!_ 

tas a las actuales, CO!!Xl lo demostraron en términos locales los almejeros de 

San ~intin. 

di Et ejemplo de to~ aimejeJUJ~ 

El ejemplo a retomar del :r-.->vimiento de los almejeros es el de su in

dependencia política e ideológica. Si recordasrx>s, ellos no siguieron los line~ 

mi en tos oficiales, incluso se opusieron tenninantemente a recibí r el ofreci

miento de ayuda económica por parte de la Federación Regional de Qioperativas 

Pesqueras y un tenedor de libros para su contabilitlad. Hay que recordar tam

bién que la cooperativa fue incorporada automáticamente a la estructura orgáni_ 

ca oficial. En relación al Estado actual, la independencia política, ideológi

ca y orgánica es necesaria debido a qu'~ no existe concordancia de intereses. 

La necesidad de esta independencia obedece a la negociación de tales intereses 

de confonnidad a la correlación de fuerzas en lucha. 

En un nuevo Estado democrático y popular en relación con las nucv¡¡s 

estructuras de producción y de ejercicio del poder político democrlít.ico se de

be mantener la independencia, pues este Estado tiene aún carácter clasista ya 

que persisten en él estructuras do producción capitalista pequeñas y medi1mas 

y tm sistema de valores de origen privado aún dominante. Un gobierno de obre
ros y campesinos y de pequeña burguesfa asalariada con orientación popular te!!_ 

drá que discutir los planes de producción con las organizaciones políticas de 

masas de anplitud nacional. Es· aqu,1'. cuando aparece la necesidad de la indepen -

dencia polttica y orgánica de las estructuras colectivistas, pues solruoonte así 
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se podrá asegurar que los acuerdos de la negociación contemplen en su conteni
do las necesidades dadas y proyectos de vida, de trabajo y tecnológicas y de 
aquéllas que nazcan en relación a las de otras ramas de la producci6n, del es
tado de los recursos naturales disponibles, de igual forma tendrán que consid~ 
rnr las relaciones económicas con otros Estados, 

Esa negociaci6n puede desembocar en conflictos donde prevalecerá la 
fuerza mayoritaria y la racionalidad; si esta ültima no llegara serán las org!!_ 
nizaciones de esas estructuras de producción de intercambio y de consl.llro, y el 
partido con ellas, asf como los sindicatos y las diversas instancias de poder 
popular nacional quienes decidan el conflicto en última instancia. 

La independencia politica y orgánica es válida también pura las org!!_ 
nizacioncs partidarias y partidos politicos, los que adenms tendrán que respe
tar la autonomía del sistema colectivista. Los aln~jeros construyeron primero 
el sinlicato y después la cooperativa, en ambas organizaciones se impuso la ª!!.. 
tonomía, es decir: las organizaciones estudiantil y popular. tuvieron que res~ 
tar las estructuras orgánicas y, los acuerdos mayoritarios y conjtmtar todos 
los esfuerzos para llevarlos a la práctica. Sin embargo, los principios de in
dependencia y autonomía no se oponen a la posibilidad de la unidad orgánica de 
esas estructuras con otras cuando el desarrollo de las necesidades implican la 
aparición de complejos de gran producción. 

Al término del conflicto, los almejeros se encontraron con que eran 
poseedores de docunentos of ir.iales que les autorizaban una zona de mar para su 
explotaci6n y tul solo recurso marino, la almeja pismo. Se encontraron también 
sin equipo para entrar _al mar, sin transporte para llevar a los cooperativistas 
a las playas y regresarlos al poblado con la producci6n, y sin transporte pro
pio para llevar la producción a un morcado controlado por la Cooperativa Ense
nadq, Sin capital para sueldos, horquillas .y costales, en uso individual era el 
capital. A cualquier persona'le parecería poco creíble que en afio y medio de 
trabajo los almejeros poseyeran un capital considerable y mejores condiciones 
de vida y de trabajo respecto n las antiguas. Sin embargo, ahí estfüt los test!_ 
gos. 

Si los almejeros lograron un capital considerable durante ese tiempo, 
fue por la autogesti6n, es decir, tomaron en sus manos el control de la aclmi
nistraci6n de acuerdo con sus necesidades. Dentro de ~stas estaban presentes 
la de tener los medios imispensables para el trabajo, la de comprar autotran!_ 

.109. 



portes aunque para satisfacer éstas tuvieron que relegar otras. 

En las nuevas unidades colectivistas, la administración dchcr~ que

dar bajo control de los trabajadores, de lo contrario el poder po 1 H ico guher

~ntal actual tenderá a sobreponer sus intereses en contraposición a los <le 

los colectivistas tal como sucede hoy con las cooperativas pesqueras. 

Lo que abunda -y por ello es susceptible de sobreexplotaci6n-son 

hombres y mujeres sin trabajo, ast como algunos otros definidos como subcmple!!_ 

dos. No hay rencdio en este sistema econ6mico, ni condiciones para tenninar 

con el desempleo o tener, por lo menos, un ejército de reserva "rac.ional". f:l 

nuevo sistema colectivista, antes que acelerar el desarrollo tccnol6gico, de

berá absorber esa fuerza de trabajo desocupada conjuntamente con los medios de 

producción disponibles. La politica de que las nuevas estructuras de produc

ción se apoyen en sus propias fuerzas productivas ha de ser tamMén la bac;e dr 

la divisi6n del trabajo y del criterio para medir el pago de sueldos. 

Los almejeros sabfan que su recurso natural era limitado, por lo 

cual fue necesario racionalizar la producción de almeja. C9n el apoyo de los 

investigadores universitarios iniciaron la búsqueda de la inclustrializaci6n y 

en consecuencia la preservaci6n de la especie marina. Las nuevas unidades de 

producción tendrán que pasar por ese momento, pero se entralazará con él, el 

aumento de la poblaci6n y el desarrollo tecnol6gico, fcn6menos que desplaza -
rán fuerza de trabajo de las unidades. J\nte esta nueva situación habrá de con

fiarse en la iniciativa de las masas organizadas para desarrollar nuevas act i -
viciadas derivadas, agroindustriales y agropecuarias, que eliminen el desempleo 

y satisfagan las nuevas necesidades. 

En la pro<lucci6n industrial es necesaria también la racioru11izaci611, 

JXJeS hoy vivimos en la irracionalidad manifiesta en el desperdicio y la fic
ción o el engafio. lloy para producir energía eléctrica se requiere acabar con 

grandes extensiones de bosque, tierras de cultivo y desalojar de sus lugares 

de origen a las comunidades indígenas y transfonnar los sistemas ecológicos. 

Se realiza tma producción para el desperdicio. Se produce tambi6n para el eng!!_ 

fio, creando necesidades ficticias.que nada tienen que ver con la realización 
plena del hanbre. La nueva producción en las nuevas uniclndes de la ciudad, 

oriental'tl la producción hacia la satisfacción de necesidades humanas y no nec~ 
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si<lades de la ganancia, y su direcci6n será satisfacer las necesidades del pu!:_ 
blo. 

El que no exista desempleo por la racionalidad en la producci6n, CO!!_ 

<lucirá de manera natural a la ampliaci6n del mercado interno, por lo que las 
exportaciones de vegetales, animales y especies marinas dejarán de tener un C!!_ 

rácter necesario como se observa hoy en la poHtica econánica del régimen. 

Finalmente, el establecimiento de la independencia política y auton~ 
mía de las wlidades de producción frente al Estado y su gobierno, no contradi
ce su existencia, por el contrario sus funciones se runplian con urgencia, pues 
aumentan la necesidad de los servicios como los de educaci6n, vivienda y salud, 
artísticas y de esparcimiento. Además, el gobierno civil, aunque con nuevos 
principios democráticos puestos en l.ll1a nueva Constituci6n, se encargará de im
partir justicia, cuesti6n que tendrá como resultado la coherencia y seguridad 
a ia sociedad civil. La inde¡:iendencia y autonat1ta del sistena colectivista y 
sus organizaciones nacior111les serlln el aval de un respeto a.las leyes del riue• 
vo llbtado. 

Lucio Leyva Contreras 

Julio de 1985 

.111. 



A N H X O 



CUADRO 1 

CONCENTRACION EJIDAL DE LA TIERRA 

TIPO DE SUPERFICIE EN HECTAREAS 
NOMBRE DEL EJIDO APROVE~ TOTAL o~ REGADAS SlN AGUA CHAMI Et! CADA EJl 

TO 00 

POZOS 
Graciano Sánchez 1 650 155 495 
Francisco Villa 1 063 36 1 027 
Nuevo Baja Calffornfa 6 3 050 250 2 800 
Nuevo Me xi cal i 1 850 145 . 705 

Padre Kino 6 6 216 66 6 .130 
Pedro Soto 1 20 12 8 
General Emiliano Zapata 1 900 25 875 
Graciano Sánchez 2 l 20 20 o 
Venustiano Carranza 1 1 650 149 1 501 
Nuevo Baja California 2 l 60 60 o 
Alvaro Gómez 1 10 10 o 
Nuevo Mexicalf 2 l 21 21 o 
E. Chávez 4 70 70 o 
Rafael Mungufa 18 . 18 o 
Mauro Durán 1 12 12 o 
Herrera González 2 29 29 o 
Villa Garcfa 2 20 20 o 
Román Munguía 1 10 10 o 
General Leandro Valle 2 5 32 32 o 
Francisco Villa 2 l 20 20 o 
Olea Rodríguez 1 15 15 o 
Rui z Guti érrez 1 15 15 o 
Marr6n 1 14 14 o 
Zarahembra 1 9 348 10 9 338 
Gabfno Vlzquez 
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TIPO DE SOPERFICIE ER AECTAREAS 
NOMBRE DEL EJIDO APROVE- TITTAL DE REGADAS SIN AGUA CHAMIE!! CADA EJl 

TO 00 

Chi)pala N1>rias 60 l 182 52 1 130 
RaQl Sánthez P. Poi os 525 26 499 
.Nueva Odisea . l 8 656 17 8 639 
José Marfa Morelos l 2 438 40 2 398 
Papalote 1 682 33 649 
Nuevo Uruapan 1 4 928 165 4 763 
Refonna Agraria Integral 1 612 832 118 612 714 
Revolución 1 366 380 15 366 365 
Villa de JesQs Marfa l 10 540 20 10 520 
Jos6 Ma. Morelos y Pavón 1 1 780 35 1 745 

TOTALES Pozos 53 1 034 066 1 765 1 032 301 
Norias 50 

FUENTE: Locali.zac.i6n de /J¡t.i.cJa.del> (Mapa), Ensenada, B.C. 
SARH, Subsecretar1a de Agricultura y Operación, D1r. Gral. de Riego 
para el Desarrollo Rural, s/f. 
Asamblea: Alianza para la Producción; Ensenada, B.C.,Banco de Crédi
to Rural, S.A., 2 nov., 1977 • 
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CUADRO 2 

TIERRAS EJIDALES CON RIEGO 

EJIDATARIOS FECHA DE 
INTEGRA-

NOMBRE DEL EJIDO . TOTAL DE BENEFI- SIN CION AL 
CADA EJl 
DO 

CIADOS AGUA 'SISTEMA 

Gtacl~no Sánchez 31 11 ?O A11 .• 1 c¡74 

• 111 : ' 
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Pedro Soto 1 o Sin fecha 
General Ernll iano Zapata 84 13 71 Sin fecha 
Graciano Sánchez 2 3 Ag., 1974 

Venustiano Carranza 49 13 36 Oct., 1974 . 
Nuevo Baja Calfforn1a 2 8 Jun., 1976 
Alvaro G6rnez 1 May., 1976 
Nuevo Mexical1 2 2 Nov., 1975 
E. Chávez 4 May,, 1975 

Rafael Mungufa 1 May., 1976 
Mauro Durán 1 May., 1976 
Herrera González 2 Nov., 1976 
Villa Garc1a 2 May,, 1977 

Romfo Mungufa 1 Abr., 1977 

General Leandro Valle 2 4 May., 1977 

Francisco Villa 2 5 Jun., 1977 
01 ea Rodrfguez 1 Jun., 1977 

Ru1z Gutilirrez 2 Jun., 1977 

Marr6n 1 Jun., 1977 
Zara hembra 32 32 o Sin fecha 
Gab1no Vlizquez -- - -. 

• ·1·ts. 



NOMBRE DEL EJIDO 

Chapa la 
Raúl Sánchez D. 
Nueva Odisea 
Jos~ Marfa Morelos 
f'oq~]'tr. 

José María Morelos y Pavón 
TOTALES 

FUENTES: lbi.dem. 

EJIOATARJOS 
TOTAL DE 
CADA EJl 

DO 

49 
27 
65 

56 
r, 1 

¡1¡1¡ 

63 

1 122 

.116, . 

BENEFI-
CIADOS 

14 
3 

5 

10 
r, 

i/ 

ll1 

12 
359 

) 
,_) ~· 

FECHA DE 
SIN INTEGRA-
AGUA CION AL 

SISTEMA 

35 Sin fecha 
24 Sin fecha 
60 Sin fecha 
46 Sin fecha 
.1r 

¡, 1 • .¡ 11 1 ' t,11 

51 Sin ft!dlil 

793 
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CUADRO 3 

CONCENTRACION CAPITALISTA DE LA TIERRA 

NOMBRE DE LA PROPIEDAD TIPO DE APROVf SUPERFICIE EN HECTAREAS 
O PROPIETARIO CHAMIEllTO TOTAL DE 

(POZOS) CADA PRE REGADAS SIN 
DIO - AGUA 

José Ma. Cuevas 1 12 12 o 
Salvador Garcfa l 20 20 o 
E. Castaileda 1 25 25 o 
J. L. Guerrero 1 25 25 o 
Carlos Bur11s 1 32 10 22 
Villa 1 120 30 90 
Vargas · 1 45 45 o 
E, Pérez Chdvaz 30 30 o 
Burns Garc1'1 1 100 10 90 
El Mllagru 2 196 ' 140 56 
Zava1a 1 50 20 30 
tañiga 1 25 20 5 
Garda l 50 50 o 
Hida1go 1 47 20 27 
San Francisco 2 50 30 20 
Cerritos 1 25 20 5 
Naranjos 2 2 65 40 25 
Providencia 1 25 20 5 
Esmeralda 1 428 30 398 
Refugio 1 100 25 75 
Walter Q. 1 500 500 o 
Vallado! id 1 500 500 o 
Durfo o Dur6n l 19 17 2 

Rafael Mungufa l 21 19 2 
A1varo G6mez 1 18 16 2 ... 

.111. 



NOMBRE DE LA PROPIEDAD TIPO DE APROV~ SUPERFICIE EN HECTAREAS 
O PROPIETARIO CHAMIENTO TOTAL DE REGADÁS SIN 

(POZOS) CADA PRE 
DIO -

AGUA 

Félix Zúñiga 1 
José Luis Guerrero 1 15 15 o 
Carlos Lizárraga 1 10 10 o 
Zona El Rosario 1 54 54 o 

TOTALES 32 2 637 1 775 854 

FUENTES: lb.tde.m. 

.118. 



CUADRO 4 

TIERRAS DE PROPIEDAD PRIVADA CON RIEGO 

NOMBRE DE LA PROPIEDAD NUMERO DE FECHA DE INTE-
O PROPIETARIO PROPIETARIOS GRACION Al SI~ 

TEMA 

José Mar1a Cuevas 1 . Ag., 1974 
Salvador GarcTa 1 Die,, 1973 

E. Castañeda 1 Mar., 1976 

J.L. Guerrero 1 Mar., 1976 

Carlos Burns 1 Mar., 1976 
Villa 2 Mar., 1977 
Vargas 2 Abr., 1977 

E. Pérez Ch~vez 1 Sin fecha 
Burns Garcfa 5 May,, 1977 

El Milagro 2 Jun., 1977 

Zavala 1 Sin fecha 
Zúñiga 1 Jul., 1977 
García 3 Jul., 1977 
Hidalgo 2 Ene., 1978 
San Francisco 1 Ene., 1978 
Cerritos 1 Ene., 1978 
Naranjos 2 5 Feb., 1978 

Providencia 1 Ene., 1978 

Esmeralda 6 Dic., 1977 

Refugio 1 Sin fecha 

Walter Q, 1 Sin fecha 

Valladolid 1 Sin fecha 

Dur~n o Dur6n 1 Sin fecha 

Rafael MunguTa 1 Sin fecha ... 
.119. 



NOMBRE DE LA PROPIEDAD NUMERO DE PRO FECHA DE JNTEGRACION 
O PROPIETARIO PIETARIOS - Al SISTEMA 

Alvaro G6mez 1 Sin fecha 
Zona del Rosario 6 Sin fecha 
Félix Zúi'liga 1 Sin fecha 
José Luf s Guerrero 1 Sin fecha 
Carlos Liz4rraga 1 Sin fecha 

T O T A L E S 51 

FUENTES: lb.ldem. 

.120. 



CUADRO 5 

PRODUCCION PESQUERA DE LA COOPERATIVA ENSENADA 

AÑOS E s p E e I E s e o M E s T I B L E s 
KILOGRAMOS DERECHOS VALOP TOTAL 

$ $ 
1972 516 099 82 988.35 4 151 628.00 

1973 542 070 83 505.42 4 175 698.00 

1974 447 769 69 289.61 3 464 557.00 

1975 974 664 142 379.98 7 121 ~13.00 

1976 890 963 112 838.62 5 655 074.00 

1977 695 314 113 132.60 12 964 309,00 

T O T A L E S 4 066 879 604 134.58 37 532 679.00 

FUENTE: Oficina de Estadfst1ca de la D1recci6n de Fomento Pesquero; Departa
mento de Pesca, M~xfco, O.F • 

• 121, 
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MOS E S P E C I E S I N O U S T R l A L E S 
KILOGRAMOS DERECHOS VALOR TOTAL 

$ $ 
1972 442 086 14 473.22 721 705.00 

.1973 l 345 425 17 286.58 864 328.00 

1974 1 738 202 20 707 .72 1 063 549.00 

1975 1 720 566 35 440.34 1 767 815.00 

1976 1 541 578 33 190.21 1 159 504 .oo 
1977 1 695 834 39 189.61 4 529 159.00 

T O T A l. E S 8 483 691 160 287.68 10 '106 060.00 

FUENTE : 1 b.idem. 

.122. 
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AÑOS E S P E C I E E R I Z O 
KILOGRAMOS · DERECHOS VALOR TOTAL 

1972 
$ $ 

1973 . 
1974 500 50.00 . 2 500.00 

1975 

1976 26 680 5 376,00 266 800.00 

1977 65 853 13 170.00 2 767 520.00 

T O TA L E S· 93 033 18 556.0Q 3 036 820.00 

FUENTE: lb.lclem. 

.1_23. 
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AROS ESPECIE LANGOSTA O E MAR 
KILOGRAMOS DERECHOS VALOR TOTAL 

$ $ 
1972 123 547 37 251.60 1 864 795.00 

1973 129 111 38 733.30 1 936 665.00 

1974 62 292 18 687.60 934 380.00 

1975 79 305 23 791.50 1 189 575.00 

1976 60 008 18 002..40 900 120.00 

1977 65 919 19 765.70 4 236 664.00 

T O T A L E S 520 182 156 232;10 11 062 199.00 

FUENTE: 1 b.idem. 

.124. 
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AÑOS E S P E C I E A L M E J A P I S M O 
KILOGRAMOS DERECHOS VALOR TOTAL 

1972 
$ $ 

1973 126 330 18 949.50 947 475.00 

1974 . 166 700 . 25 005.00 1 250 250.00 

1975 605 886 90 882.90 4 544 144.00 

1976 171 486 25 722.90 1 286 145.00 

1977 368 917 55 337.55 2 353 699.00 

T O T A L E S 1 439 319 215 897 .85 10 381 713.00 

FUENTE: Zb.(.<k,m, 

.125. 
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AÑOS ESPECIE ABULON 
KILOGRAMOS DERECHOS VALOR TOTAL 

$ $ 
1972 66 418 15 276.14 763 803.00 

1973 71 817 16 517.91 825 891.00 

1974 82 705 19 022.15 951 104.00 

1975 121 942 28 048.66 1 402 328.00 

1976 .. 191 410 42 024.30 2 201 212.00 

1977 92 347 21 339.81 3 144 415.00 

TOTALES 626 639 ·142 228.97 9 288 753.00 

FUENTE: lb.i.dem. 

.126~ 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Valle de San Quintín
	Capítulo II. El Mar de Ensenada
	Capítulo III. Cooperativa Ensenada y los Almejeros de San Quintín
	Capítulo IV. Cooperativas Tradicionales y Ejidos Pesqueros
	Capítulo V. Almejeros y la Unidad de Ciencias Marinas
	Conclusiones
	Anexos



