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PREFACIO 

En un pa!s como M~xico, en donde una parte muy 

considerable de la poblaci6n econ6micamente activa reali.za 

actividades en el sector agropecuario, y dentro de éste casi 

la totalidad se dedica a actividades agrícolas, se hace indis 

pensable el dedicar especial atención a este rengl6n de la 

economía nacional. 

La cuestión agraria se presenta así como el pro

blema número uno de M~xico; la crisis por la que atraviesa ac 

tualmente dicho sector no puede pasar .inadvertida, su papel 

de abastecedor de la demanda nacional en los diversos produc-

tos agropecuarios básicos, así como de generador de divisas, 

se ha visto fuertemente debilitado en los Gltimos afias. 

Sobre todo a partir de 1968 las actividades agr~ 

pecuarias -y en particular la agricultura- sufren un deterio-

ro en el ritmo de creci~iento de la producción que incluso pr~ 

voc6 que la oferta de algunos productos haya sido insuficien-

te para cubrir los rcquerimicnton de ~limcntos de la población 

r,ns causas de este comportmnicnto dcsfuvorablc ne asocian con 

unu baja productivid¿1J, un proce1.-..o drJ dl•scapit.::i]jzación, la S.);!_ 

pcrvivcncin <le ciertas formas de latifundismo, al desarrollo 

del minifun<liemo y el ncolntifundismo, la sobrcpoblaci6n on 

el cnmpo y los proble:n1as gonc•radon por un apara to comercia 1 

cxcesivnmcntc posado, entre otros. 

El dificil momento que vive en nuestros días el 

agro mexicano snlta a la vist~ con s6lo observar a los campe-



sinos pobres y trabajadores del campo quienes viven en condi 

ciones precarias y totalmente al margen del desarrollo del 

pa1s. Algunos de ellos -los menos- cuentan con un pedazo de 

tierra -generalmente parte de un ejido- a la que no pueden 

hacer producir satisfactoriamente por carecer de los medios 

necesarios parc:i lo~rarlo; _ ~l __ !'~S!:()• .:':~ve únicame~~-~-~la ve!! ___ _ 

ta -muy mal remunerada- de su fuerza de trabajo. 

Junto con este sector, se desarrolla en el agro 

mexicano un muy reducido grupo privilegiado de grandes y me-

dianas propietarios de la tierra quienes, por tener el control 

tanto del capital como de la tecnología, deciden las directr! 

ces que ha de seguir la producción agrícola en su conjunto. 

Frente a esta coyuntura es que se le presenta a 

la burguesía y, por ende, al Estado mexicano, la urgente nec~ 

sidad de encontrar el mecanismo más id6neo mediante el cual 

resulte posible incrementar la producción agrícola para abas-

tecer as1 los mercados urbanos e industriales, posibilitando 

al mismo tiempo, el canalizar excedentes fuera del sector agrf 

cola y evitar as! la redistribución de dichoa nxcetlcntcs en-

trc los campesino8 pobres; todo lo cual limitar1n, a su vez, 

loa brotes de dcacontcnto guc pudiesen llcgnr n tener lugar 

entre ese sector (1). 

Para lograr una mejor comprcnsi6n do la problom! 

tica en cuestión, consideramos tlc gran importnnci~ el tener 

presente el curso seguido por el doaarrollo hist6r1co Jo ln 

estructura agrnria mexicana. No en posible, por lan limita

Tf)ñ}..1-d.'HA, Rogcr, ~~~-~1ism..9_.Y_ . .:i<2¿¡¡~!1JoTIT.~.c.:c: en e í r.~(.:dco
Rnrnl, Siglo :-:.x1 Editaros, México, 1975. 
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ciones propias de un trabajo del tipo del que ahora se pre

senta, el hacer aqu! un análisis completo de dicho desarro

llo; no obstante, presentamos a continuaciOn una visi6n glo-

4. 

bal, la cual si bien es cierto que es en extremo somera, re-

sulta de cierta utilidad en la medida en que permite al lec-

tor ubicar hist6ricamen~e ~l __ p~ob.},ef!l.~. que __ n9_s __ 0C'~l'.'!.·-------------

Es durante la época de la Colonia que los con-

quistadores iniciaron el proceso de concentraci6n de grandes 

extensiones territoriales al constituir los llamados latifun . 
dio o haciendas. Roger Bartra, coincidiendo con Lenin, den~ 

mina a. e'sta forma de desarrollo del capitalismo '.vía junker'; 

la cual se caracteriza por el hecho de que el terrateniente 

se vincula al trabnjo de servidumbre al mismo tiempo que, al 

evolucionar el latifundio, se va tornando en una economía co-

marcial (2). Así, por lo general, cuando se habla de 'vía 

junker' para el caso de México, se trata del sistema hacenda-

rio iniciado en el siglo XVI y de su posterior desarrollo. 

Dicho sistema continuó su ovolucjCn a lo largo 

de todo el periodo de dominaci6n española y el primer siglo 

de vida intlependientc. Habiendo alcanzado su mas alto grado 

de desarrollo durante la segunda mitad del siglo XIX, la ha-

cionc.la mexicana a partir de entonces empieza a estancarse y 

entra en una profunda crisis de la que ya no saldr&, sino que, 

por el contrario, dcsemboc'1rtl en la Revolución ele 1910-17. 

Con el triunfo do la lucha armada, llegó al cam-

Ti.)--r:r.tlm-;-v-;r,-;r.;r"(TC;J5l:i?01~cfc 1 copita U i::mo ~1~ s i2_, 
Edh:ione!3 e:n r.engu<is Extr'1njcras, Moscu, pags. 1.2-1.5. 
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po mexicano la reforma agraria, la cual se inici6 en 1915con 

el reparto de tierras a campesinos y se plasm6 jurídicamente 

en la Constituci6n de 1917. Con base en este ordenamiento 

apareci6 el sistema ejidal como elemento central de la refor 

ma agraria, lo cual dio lugar a las dos formas fundamentales 

de tenencia de la tierra que existen hoy día: el ejido y la 

propiedad privada (además de que subsisti6 -en forma reducj_

da- la propiedad comunal de grupos indígenas). Se iniciaba 

así en nuestro país la introducci6n de la llamada 'vía far-

mer' • Len in llama 'vía farmer' al proceso revolucionario por 

medio del cual se logra terminar con la economía terratenien 

te, la gran propiedad y el sistema de servidumbre, dando lu-

gar a la formación de la pequeña propiedad privada (3). 

No obstante, la creación de dicho sistema ejidal 

di6 a la 'vía farmer' en M6xico características ~ien distin-

tivas, en gran parte, porque los ejidos en su conjunto forman 

grandes extensiones de tierras pertenecientes al Estado que 

son poseídils por mexicanos qua las pueden trabajar, pero no 

vender o arr0ndar. De esta manera, se logran básicamente dos 

objetivos: por un lado, evitar que ezor.: cjidatarios se incor-

porcn totalmente al mercado de trabajo; y, por ~l otro, obst! 

culizar simultfincamcnte el llamado proceso de 'd~ncampesiniz! 

ci6n'; proceno mediante el cual el campesino es nrrancndo de 

su tierra y lanzado a integrarcc al proletariado agr1cola, al 

mismo tiempo que so presenta la acumulaci6n de cnpital y ln 

concentración en base al trabajo asalnriado. 

1\ lo largo de l '·' histod.a, la reforma <HJrarin, 

(3) LENIN, V.l. 1 op. cit., p<HJ. 1.2. 
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y con ella el sistema ejidal, han a~ravesado por múltiples 

vicisitudes. Hubo ~pocas en que se intensific6 de manera 1~ 

portante el reparto de tierras y se promovi6 el carácter co-

lectivo del ejido, y otras en que, por el contrario, se red~ 

jo la entrega de tierras a los campesinos, O·: bien, se impul-

s6 la explotación por parcelas de las áreas ejidales. 

De entre los periodos de más intensa actividad 

agraria resalta como el m&s significativo el que correspon-

de a la administración del General Lázaro Cárdenas, quien, 

con base en el C6digo Agrario de 19 34, hizo entrega de m§.s de 

20 millones de hectáreas, en gran parte de zonas agrícolas r~ 

cas, en beneficio de 77 4 mil familias.. l\ más de:: lo cual se 

dictaron disposiciones jurídicas tendientes a apoyar el des~ 

rrollo de los ejidos, como la que cre6 el Banco Nacional de 

Cr€dito Ejidal y la del Código Agrario de 1940, en el cual se 

establecen sistemas de organización colectiva. Cabe señalar, 

sin embargo, que a posar de todas estas medidas, el sistema 

ejidal se encontraba -como ~e encuentra actualmente- en una 

posic16n de franca desventaja frente a la propiodüd privada. 

Los gciJicrnos que siguieron al del General CAr<le 

nao cambiar.en sustnnci.:ilmente la orientación de Ju r;ol!tica 

agraria. " .•. la actj.tud asumida por el gobierno on rclaci6n 

con el problema agrarjo se había modificado b.:tr;lnntc. Lejos 

de continuar el ritmo acelerado de rcp~rto de tierras y fort~ 

lcccr la organización de loo cumpesinos, se tund16 a parn11-

zar todas las solicitudes de dotaci6n y rcstituci6n de cjidoo 

a los pueblos; otor.g.'.inclosc, en cambio, rnayores garantías a loa 

propietarios priv«doa" (4). s!, se favorcci6 en forma impor.-



tante a la propiedad privada, se modific6 el m~rco jur!dico y 

se elev6 a rango constitucional la inafectabilidad agr!cola y 

la ganadera. Se redujo notablemente el proceso de reparto 

agrario y se benefició el rGgimen de propiedad privada con 

obr.as de infraestructura, sobre todo camineras y de riego. 

D~- 19?8 a_ _19_7_? , __ s~n -~x~~-~i1:: ~n __ c~-~~-~-ign~fic~-----

tivo en lo que a política agraria se refiere, se dio un rela 

tivo impulso al reparto agrario, pero mucho menor al observa 

do durante el periodo de 1935-40; o sea que, la l!nea segui

da tendía más bien a la paralizaci6n del reparto de tierras. 

En esta época se encontraba ya consolidada la 

estructura agraria del país, y eran e~identes el predominio 

y las ventajas de los empresarios agrícolas sobre los autén-

tices pequefios propietario~ privados y sobre el ejido. 

A partir de 1970; es decir, desde el inicio del 

sexenio del Presidente Echeverría, la política agraria sufri6 

un nuevo viraje en su orientaci6n. Frente a una estructura 

agrarin ya consolidada, se procuró complementar el reparto de 

tierras con una 'política agraria integral' que permitiera mo 

diíicnr los principios organizativos del ejido e impulsar su 

colect.iv.izaci6n; ümpliar su c<1mpo de acci6n httcia actividades 

industriales, turísticus y pcoqucras; mejorar la eficiencia 

en el uso de los recursos, en especial el ugua; aumentar los 

bienes ele cnpital en poder de los ejidatarion; otonJnrlcs mn-

yor acceso al cr6dito y proporcionarles servicios otlucativon, 

(4) PAZ Sl\NCll!-:i, Farnl\ndo, "Problcrn,"\3 y perspectivas del dcsn 
r.rollo .:19r!.cola", en '.:!~ol::.t-!:Jj~1_1~lismo y_J::x_E..lotaci6n, Edito 
rjal Nuestro Tiempo, M~xico, 1976, pag. G4. 



sanitarios, de vivienda y de seguridad social, para elevar el 

nivel de vida de la población campesina. Para ello se cre6 

todo un marco jurídico cuyos pilares son la Nueva Ley Federal 

de la Reforma Agraria, la Ley Federal. de Aguas y la Ley Gene

ral de Crédito Rural, complementadas ellas por otras disposi-

ciones. 

El Estado mexicano hab!a comprendido ya que su 

intervención directa en la economía del país era una necesi-

dad hist6rica impostergable. Así, el Rstado se ha organiza-

do para cumplir satisfactoriamente con su funci6n de princi-

pal agente din&mico del desarrollo. 

Con frecuencia se ha requerido ne inversiones 

cuantiosas, con altos riesgos y largos periodos de maduración 

para mantener la producción del país en los niveles deseados; 

pero es un hecho que dichas inversiones s6lo el Estado est~ 

en posibilidades de efectuarlas. Y las realiza, mas no bus-

cando básicamente obtener beneficios económicos, sino que se 

trata de lograr -en primer lugar- objetivos político-itleol6-

gicos bien concretos y necesarios pnra la persistencia del a~ 

tual orden de cosas; así, se presenta como condición de vida 

para el Estado mexicano el <lesempcfiar un papel <le medi~dor e~ 

tre los intereses de la clngc dominante y los de las clases 

dcspoBcidns. 

As!, el t6rroino de 'Estndo madinclor' debe ser on 

tendido como la intcrvonci6n franca del Entndo on la econom!a 

y su colocu.ci6n on un nivel central o mudio 011tro lon difcrcn 

tes ccctorc3 de la estructura económica, permitiendo con allo 

un donnrrollo que en el cu.so de M~:dco es fü'.!ní.gunl y combin.:i-



do, al cual se le ha llamado 'r6gimen .de economta mixta'. 

La capacidad de negociaci6n y de organizaci6n 

econ6mica del Estado mexicano es producto b6sicamente de las 

complejas caracter1sticas de su historia, surgidas a partir 

del proceso revolucionario de 1910-17. 

Este hecho o peculiaridad histórica coloca al 

Estado en un nivel en el que tiene que satisfacer. los interc 

ses de la burguesía, pero al mismo tiempo -y sin sacrificar 

lo anterior- beneficiar o apoyar a los grandes sectores popu-

lares para utilizarles como aliados, cuesti6n que ha venido 

sucedi.endo a lo largo de todos los gobiernos emanéldos de la 

Revoluci6n. Su tarea es, fundamental~entc, frenar -o evitar, 

en su caso- en la medida de lo posible los cnf rcnt&mi~ntos 

existentes entre los sectores citados, ya que ello puede,i~ 

clusive, ll~gar a precipitar las grandes contradicciones ya 

latentes. 

. La tarea del Estado no es nada fácil ya que im-

plica el lograr arrancar de la burguesía -sobre todo do la 

agraria- ciertos privilegios para lograr así poner a funcio-

nar mecanismos que actGon como vfilvulas de dcoprcaurizaci6n 

de la tensa situaci6n del campo mexicano, cvitundo do esta m~ 

nera un enfrentamiento directo con los sectores dcnposcídos. 

Con esta política, si bien os cierto que no se rcm1r..!lven los 

problemas -ya que ellos son irresolubles en loa t6rminaB p~~~ 

toados actualmente por la burgucs!a y el Entado-, al menan n! 

se logra mantenerlos dentro de un aparente clima de 'paz so-

cial •. 

Es precürnmontc dentro de este contexto que el E!l 



10. 

tado ·ha creado una serie de instituciones tendientes a mediar 

en dicho tipo de conflictos, tales como la Confederaci6n Na

cional Campesina, la Secretaría de la Reforma Agraria, y TA

BAMEX; las cuales se presentan como organismos destinados a 

defender los intereses de los sectores desposeídos pero que 

en realidad se _.hallan vinc~l_a.d?S.)' -~-e:~i«:~?e?._ la =~!:_~uctur~~---·--

poder directo de la burguesía. 

Para que las estructuras de mediaci6n del Esta

do cumplan con su funci6n es estrictamente indispensable el 

control político de la estructura agraria, pues con ello se 

garantiza la reproducci6n de las condiciones necesarias para 

el funci·onarniento del sistema c~pital:i,sta. 

En resumen, el Estado debe -a través de las 

diferentes instituciones con que cuenta- garantizar la8 con

diciones necesarias para el desarrollo de la producci6n, no 

s6lo en el aspecto econ6mico sino también, y sobre todo, en 

el político e ideol6gico. 

Dentro de este contexto, se presenta como el 

principnl objetivo manif icsto de Tl\Bl\MEX el coadyuvar con el 

gobicn10 federal en el fomento dr~l desarrollo ccon6mico y so

cil1l del país, en el tiren de un producto nqrícol il que sin ser 

de primera naccsidad, es de gran importancia para la cconomfa 

nacion<il en la medida en que ac trata de una actividad ccouó

micn que a más de mantener ocupada unn buena parte de las ti~ 

rrns del pn1s, gcncrn un grun cunti<lncl ele empleos en la pro

c.1ucci6n directo y requiere tnmbil'.:n do una serie de inoumoa y 

bicncu de capital que son, a eu voz, fuentes de·trabajo de un 



amplio sector de la poblaci6n nacional. 

Así, corresponde formalmente a TABAMEX el fo 

mentar,en todos sus sentidos, la producci6n, industrializa

ci6n y comercializaci6n del tabaco en los mercados nacional 

e internacional. Sin embargo, cabe señalar aqu1 que, a seis 

años de su creación, TABAMEX limita sus acciones exclusiva-

mente al ~rea de producción, dejando intactos los sectores in 

dustrialización y cornercializaci6n que operan en manos de re-

presentantes de la gran burgues1a vinculada a la industria ci 

garrera mundial. 

Partiendo de lo antes mencionado, considera-

n\os de gran j.mportancia el estudio de la empresa pnraest•Jtai 

TABA.ME:~ en la mee?. ida en que constituye un buen ejemplo de PªE. 

ticipaci6n directa del Estado en el agro mexicano. 

TABAHEX responde n un.:i coyuntura histórica 

bien concreta; surgió en 1972 como la soluci6n más id6nca al 

movimiento de los campesinos tabacnlcros del país, iniciado 

seis afies antes y que para ese entonces iba adquiriendo ya un 

contenido político m§.s definido. Contnndo con c1 apoyo de la 

Confudoraci6n Nacional Campesina quo logra en ese momento ha-

cer efocU.vo su control sobre ese sector del cnmpcninado mex! 

cano, el Estado es capaz da, transformanl1o sus tancialmentc l.Ü 

contenido de las demandas de los tnbacnloros, hacerlas propias 

y crear Tabacos !lexicanos, S.1\. 

La crcaci6n de '1'1\Bi\MEX np.:irccc así como unn me 

dida fr<incamcnte populist<i que porm:i te.• nl Estado actuar. como 

• 1nocU ador cfocti vo ontrc loD intcroscR de la gran burguc-sia (nil_ 



cional y extranjera) vinculada a la producci6n de tabaco y loa 

de los verdaderos y auténticos productores de tabaco. Esta 

actuaci6n del Estado se presenta básicamente en dos niveles: 

el económ~co y el pol!tico-ide616gico. 

En lo econ6mico, el control absoluto que ti~-

ne TABAMEX sobre la producci6n nacional de tabaco le permite, 

por un lado, hacer muy importantes negociaciones con los pro-

ductores en lo que se refiere a precios y áreas de siembra; y, 

por el otro, es capaz de brindar a las compañías cigarreras 

la calidad, cantidad y tipos de tabaco que ellas exactamente 

requieren cada ciclo agrícola. En este nivel, los benefkios 

que obtiene el Estado son, por su cuantía, consj.dcrables y 

provienen fundamentalmente del hecho de que el tabaco en un 

importante generador de impuestos. 

· En el segundo nivel; es decir, el político-

ideol6gico es donde de hecho el Estado resulta más beneficia

do en la medida en que TABAMEX favoreci6 de manera definitiva 

el fortalecimiento de un poder político central, lo que obvi~ 

mente hace a 'l'Af31\MEX tener un papel primordial como aparato 

ideológico. Esto fue posible básicamente grucJas n que empe-

zaron a funcionar asociaciones de productoron de tabaco (a las 

que todos los tabacalbroa -por cuestiones do convonicncia- de-

ben pertenecer) que dependen directnmcnte de Lrn organizncio

ncs campesinas oficiales y cuyos v:ínculos con el Entado y ln 

clase que éste representa resultan obvios. 

Por dltimo, cabe se~alar que lo reciente do 

su formuci6n (1972) hace de T/\131\?tEX una estructllra que, en tlír_ 

minos generales, ha sido muy poco estudiada por los profcsio-
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nales de las Cienc~as Sociales. Consideramos as! que el pre

sente estu~io y a~!lisis de TABAMEX se justifica a partir do 
1 

la necesidad de conocer y examinar las funciones de esta em-

p'resa paraestatal, ubicS.ndola dentro del panorama agrario me

xicano, prf,ncipalmente porque las funciones conferidas a esta 

·instituci6n cobran cada día una mayor importancia y son, re-

petimos, en gran medida desconocidas . 

Es nuestro interés en el ~argo plazo el lle-

gar a comprender en su totalidad el papel de TADAMEX dentro 

del imbricado sistema de relaciones sociales que se presentan 

actualme·nte en el agro mexicano. Sin ·embargo, consideramos 

' de gran utilidad el acercarnos, de primera instancia,· a nues-

tra problemAtica global mediante un estudio de caso cuyo obj~ 

tivo fundamental es el dc·actuar exclusivamente como una apr~ 

ximaci6n, y no como punto de partida para hacer generalizaci~ 

nes. 

La Zona Plat6n Sánchez, objeto de estudio de 

la presente investigaci6n, ne encuentra constitu:!'.da hc'.ísicamen 

te por seis municipios ubicadoa en los límites de los estados 

de Hidalgo y Vcracruz y es, en cuanto a su extcnsi6n t".)rrito-

rial, relativamente pequefia. Dicha zona fue aclcccionuda co-

mo objeto de análisis de manera arbitraria: en la mcdi.cli:i. cn 

que no se pretende, ni mucho mcnos,trntarla como zona rcprcoo~ 

tativa, consideramos vfllido el aclcccionarln dnicamcnto por 

proscntar ciertas caractcristicas'pcculiarcs, como seria, en-

........ ---------~ 



tre otras, el haber sido una de las zonas que más negativamerr 

te ha resentido la llegada de TABAMEX. 

El periodo hist6rico a analizar va desde el 

año en que se cre6 TABAMEX hasta 1978, aunque, como es obvio 

suponer, se hace necesario hacer algunas referencias de tipo 

histórico para poder ubicar adecuadamente la problemática a 

tratar. 

Considerando todo lo anterior, se presentac~ 

mo problem<i fundamental de nuestro trabajo el análisis y la 

explicación de los efectos que produc~ la introducción de una 

empresa paraestatal (TABl\MEX) en el proceso productivo de una 

zona especifica (Platón Sánchez) y la manera como puede ~sta 

llegar a modificar la forma en que se presentan las relacio-

nes globales de explotación y el contenido de las relaciones 

existentes al interior de los diferentes sectores de clase 

que participan, de una u otra manera, en la producción de ta-

baco. 

Partióndo de aquí, se planton11 lns siguientes 

hip6tesis: 

Hipótesis general: 

"La introducci6n de TADl\MEX -como empresa del l·~st.ado- al pro

ceso productivo provoca modificacion~s s6lo da forma en lnu 

relaciones globales de proclucci6n -entendidas 6sttu1 como rol.11 

cienes de cxplotnci6n-, y modificaciones de contenido en las 



relaciones existentes entre los diferentes sectores de clase 

que participan en la producci6n da tabaco." 

Hip6tesis particulares: 

1. "La llegada de TABAMEX trae consigo una forma de encubri

miento de las relaciones de explotaci6n existentes entre 

las clases sociales que intervienen en la produ·ccH)ri ae. -·- -·---·--

tabaco." 

2. ·"La presencia de un aparato rector ajeno a la producci6n 

de tabaco -el Estado- modifica la correlaci6n de fuerzas 

existente al interior de las clases sociales; es decir, 

·entr~ los sectores de las mismas." 

3. "Las principales modificaciones de las relaciones econ6mi 

cas, políticas y sociales provocadas por la llegada de T~ 

BAMEX a la zona objeto de estudio, se presentan al inte

rior de la burgucs!a vinculada a la producci6n de tabac~" 

4. "Al interior del proletariado agrico~a que participa en 

la pr.oducci6n de tabaco en la zona objeto de estudio, la 

creación de TADAMEX no produce cambios significativos en 

las rolacioncs cc~n6micas, politicas y socialcu." 

.......... ---------
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C A P I T U L O 1 

EL CULTIVO DEL T1'..B1'.CO EN MEXICO 



1.1 INTRODUCCION 

El tabaco o 'nicotiana' (como se le conoce en bo

tánica) es una herbácea aromática característica de las zonas 

tropicales que posee uri alto contenido de nicotina y alqui-

trán. Pertenece a la familia· ·de· las·-so·1crnáceas-y-J:rc-gue1ur=-----

canzar una altura máxima hasta de dos metros; tiene hojas ova 

les de 70 a 90 centímetros de largo. Es una planta anual er

guida simple con semillas diminutas y negras que hay que pla~ 

tar en almácigos muy bien protegidos. Las variedades conoci

das hoy dia son muchas, dependiendo del tamafio, espesor y co

lor de la hoja; pero todas ellas proc6den de s6lo 2 o 3 espe

cies. Así, en general, podemos clasificar al tabaco en dos 

grandes grupos: el tabaco claro y el obscuro. 

No existe consenso en cuanto al lugar geogr&f ico 

en donde apareció por primera vez el tabaco. Algunos invest~ 

gadores -Killebrcw y Myrick- afirmnn que. fueron los pueblos 

01·i.cntales los primeros consumidores de tabaco; otros, -como 

Mackenzie- sostiene que en el Caribe, México y América del 

Sur se consumía este producto ya desde antes de que Colón 

arribara a estas tierras. Los cronistas espafioles que llega

ron a i\tn6r.icu. con el dcscnbddor, afirman que la costumbre de 

fumnr no era conocida en el antiCJuo continente mientrns que 

en J\m6ri.ca era un hSbito común. l\i.d.misrno, e:dstcn muchos Le!!_ 

timoni.os de que en siglo XVI hnbL:i tnb;:ico en todo el Nuevo 

Mundo. Jacquos Conti.er en sus dos vinjos al Canad5 (1534 y 

1535) observa entre los nativos una costumbre pLlra 61 tlcncono 



cida: la costumbre de fumar. Descripciones semejantes las 

encontramos en los viajes de Sir John Hawkings a Florida 

(1565)¡ de Sir· F~ancis Drake por Norteamérica (1579); de 'An

dré Trevet por Sudamérica (1555); entre otros. 

Así, partiendo de una importante cantidad de tes

timonios, podemos suponer, con ciertas bases, que el tabaco 

se cultiv6 originalmente-en· Affiéifoa·¡·- sín·- eñibargo-;--·rcsfflta.-ñfüy ____ _ 

difícil precisar el lugar exacto pues de hecho a la llegada 

de los españoles se consumía tabaco prácticamente en todo el 

Continente. 

En México, la ilustración más antigua de un hombre 

fumando se encontr6 en un templo maya en Palenque (Chiapas) 

y se cree que data del siglo III de ~uestra Era; 

'.L'ampoco se conoce a ciencia cierta el origen de 

la palabra 'tabaco'. Huy quienes suponen que se adopt6 dicha 

palabra porque fue en la Isla de Tobago donde algunos de los 

primeros exploradores vieron que se fumaba. Otras versiones 

uscguran que dicha palabra es una derivaci6n de la palabra 

empleada por los nativos para designar el tubo o pipa utili

u1do para hacer las abnorc ionc<. de humo. 

El nombre en N5huatl do la clnse mfis com6n de ta

baco era 'yetl'; y llamaban 'plcl~tl' a otro tipo de tabaco 

m!lo fi.no y m.'.:s delgado. El 'IJC!·U.' era muy importante en la 

vida religiosa y cotidiana de loo nahuas sag6n se aprecia en 

las descripciones hechas por Sahag6n. 

En cuanto a la difuni6n del cultivo del tabaco, 

tampoco existe una opini6n generalizada. Se dice que Fray 

Homtin Poncc llev6 las primcrns acmillao n gspnña en 15181 los 



portugueses las llevaron a Jap6n en 1573; el Cardenal Santa

cruz a Italia; Sir Walter Raleigh a Inglaterra y Jean Nicot 

a Francia. 

En lo que se refiere a la distribuci6n mundial del 

cultivo del tabaco actualmente, se puede afirmar que si bien 

es cierto que éste se encuentra mucho más desarrollado en 

ciertos pa!ses, lÓ hallamos" distribuido en--casi-toao efmUñ-------

do (ver mapa 1.1). 

Existen en el mundo más de noventa pa!ses produc-

tores de tabaco, aunque hoy día alrededor del 70 por ciento 

de la producción mundial proviene sólo de diez: Estados Uní-

dos, China, India, Unión Soviética, Japón, Brasil, Turquía, 

Pu.kistán, Grecia y Rodesia. Vale la pena mencionar, por su 

importancia, a Alemania, Francia, Albania, Bulgaria, Italia, 

Hungría, Cuba, Indonesia, Corea, Filipinas, Canadá y M6xico. 

La importancia de la producción mundial de tabaco 

va en constante aumento. Su tasd <le crecimiento anual de 

1965 a 1975 fue de 1.8 por ciento, según puede apreciarse en 

el siguiente cuadro: 

CUADHO 1.1 

SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCION DE TABACO EN EL MUNDO, 65-7~ 

A ~ O SUPERFICIE PRODUCCION DE TABACO SEC1~\ 
_____________ ( __ h_c_c_t_a_t:_c_•n_s~>-------~(_t_onclnd~~ ... --···--· 

1961-1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
19 7 ,, 
1975 

4 1 055,026 
3'979,399 
'•'052,315 
4'087,11ll1 
4'289,761 
'•'411,170 

'•' 369. 7 6 8 
/1 1 680,768 
'•'521,llf35 
/1 1 682,518 
4'863,(136 
5 1 181,818 
5'216,000 

FUEN'l'E: "TobaccC1 Intclligcncc", §tntisticE Ycar !loo~, 1976. 
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Este incremento anual de la producci6n de tabaco 

resulta ligeramente mayor al crecimiento anual de la pobla-
1 1 

ci6n mundial. Esto puede obedecer., b6sicamente, a dos razo~ 
1 

nes: 1) que en al'gunas nuevas sociedades o grupos de pobla-

ci6n se esté adquiriendo por vez primera el hábito de fumar, 
l 

y 2) al cahtbio en la estructura de la poblaci6n¡ es decir, 

el paso de una poblaci6n eminentemente joven (menores de 15 

años), a una poblaci6n constituida en su gran mayoría por 

adultos, posibles consumidores de tabaco. 

Sin embargo, la producción de t.abaco en México 

no sigue la tendencia registrada a nivel mundial. De 1970 a 

1977 la superficie cosechada así como la producci6n anual han 

sufrido variaciones que, por ser tan pequeñas, resultan insiü 

nificantes. Creemos que esto se debe, fundamentalmente, al 

incremcmto de la población joven en la estructura poblacionnl 

y el poco incremento de fumadores entre la poblaci6n adulta, 

ya que, el adulto que no adquiqre este h&bito en la juventud, 

difícilm~nte lo hará después. 

CUADRO 1.2 

SUPERFLCIE CULTIVADA Y PRODUCCION DE TABACO EN MEXTCO, 1970-77 

[~-~ o SUPERl;-:-iciE"°"1N-CUDtF.:ao l'RODUCClON lNCREMI:NTO - 1 
(hccti'irc.:rn) l'ORCE~:T<lAL(*) (tonclndar.) PORCENTUAL(1<) 

-····------·---------------·-------·----"---------- _ __¡ 

\ 

1970 69,000 43,000 1 
1971 78,000 113 50,000 116 \ 
1972 62,000 90 39,000 90 
1973 62,000 90 39,000 90 1 

19711 72,000 1011 43 ººº 100 J 
1975 68,000 9B 40:000 93 

1 1976 67,000 97 40,000 93 
1 1 9 7 7 ( **) 6 7 • ()o o 9 7 4 o , o o o 9 J __ ·-

( *) Bnsc 1970 3 100 
( * * ) D n t o s p r <' 1 i m i n n r ,, n 
FUEN1'r:: "l3olct1n ~fom111;1J de lnfonnnción Económicn", Dir<.~cción General tlo Eco-

nomtn Acricoln, Sría. de Agriculturn y Recursos Uidr~ullcos, 1978, 



Fueron los Estados Unidos el primer pa1s que in

trodujo el cultivo comercial del tabaco·aunque después se ha 

generalizado tanto el consumo de ese producto que en la ac

tualidad prácticamente todos los países del mundo comercian 

-en distintos volCunenes- con dicha mercancía. 

A nivel mundial, los más fuertes competidores de 

Ml3xico son, principalmente~- Btas·iT~· Honduras, ca1·orn1.r:tcr;-co-s-.:.------

ta Rica y Filipinas, aunque en general todo Centro y Sudamé-

rica producen tabaco de mejor calidad y a precios más reduc~ 

dos que el tabaco mexicano. No obstante estas desventajas, 

M&xico ha logrado entrar en el mercado mundial aunque en con 

diciones no muy favorables. 

Los principales usos del 'tabaco sen en cigarri~ 

llos, puros e habanos, tabaco p~ra pipa, polvo de tabaco o. 

rapé, siendo el mc'.!s gencr<ilizado en uso el cigarrillo cuya 

producci6n mundial es superior a los 3 billones (1) por ~50 1 

lo que representa aproximadamente 150 mil millones de cajet~ 

llas, correspondiendo a los Estados Unidos el primer lugar 

con poco mfis de GOO mil millones anuales (30 mil millones de 

cajetillan). 

-~) Un billón~un millón de millones. 



1.2 ANTECEDENTES DE LA PRODUCCION.DE TABACO EN MEXICO 

A lo largo de la historia, el cultivo del tabaco 

en M~xico ha pasado por muy distintas etapas que, a grosso 

modo, pueden resumirse en tres. La primera abarca toda la 

época de la Colonia düranté- la cual''el -cÜltivo oef""taoacoes----·-
taba muy controlado y restringido exclusivamente a las auto-

ridades españolas;·para poder lograr este efectivo control, 

entraron a funcionar una serie de fuerte obstticulos y prohi-

biciones que garantizaban a la Cdroria la explotaci6n de un 

cultivo muy redituable. En un segundo gran rubro podemos in 
. . 

cluir todo el periodo que va desde la Independencia hasta 

principios de la d€cada de los 70's; durante este lapso la 

explotación comercial del tabaco estuvo siempre en manen ex-

tranjeras, impidiendo a los mexicanos participar tanto en lo 

referente a la producci6n como a la elaboraci6n de cigarri-

llos y puros. Este punto es fundamental como antecedente di 

recto de la posterior comprensi6n de la que llamaremos terc~ 

ra etapa -la cual pretendemos analizar en el presente traba-

jo- y que se inicia en 1972 cuando,por decreto presidencial, 

se llcg6 al monopolio de la producción del tabaco en manos 

dÓ una empresa paraestatal: 'l'i\BAMEX. 

En el desarrollo de dicho proceso la participa-

ci6n de la industria cigarrera en la producci6n de tabaco 00 

y ha sido determinante a trav6s de loa afies, ca por ello que 

consideramos necesario hacer mcnci6n de dicha industria. 

A principios de siglo, ln industria cigarrera en 



M6x~co se encontraba muy dispersa y funcionando a nivel de 

manufactura de tipo familiar. Asf, en 1900 nos encontramos 

con 766 establecim.ientos registrados que producían cigarri

llos; sin embargo, con el paso del tiempo se ha venido dando 

un importante y r~pido proceso de concentración en esta acti 

vidad. En 1923 encontramos 213 establecimientos; 40 en 1940; 

14 en 1960; 7 -en 1972;. y-·-ac"tllalniente- son--s5lo fi'es"Ta:s-"fmlr"!_ _____ _ 

cas de cigarrillos que se encuentran funcionando en el país: 

Cigarrera La Moderna, la cual controla el 74 por ciento del 

mercado nacional de cigarrillos; Cigarros La 'l'abacalera l1exi 

cana que cubre el 25 por ciento de dicho mercado y Cigarros 

La Libertad que absorbe el 1 por ciento restante. 

Esta concentración monopdlica en la fabricación 

de cigarrillos responde francamente a la lucha de las empre

sas transnacionales vinculadas a la producción de tabaco por 

controlar la producción e industrialización de dicho produc

to a nivel mundial, permitiéndoles tener una ingerencia ma

yor y más directa.sobre el tabaco. 

En M6xico, la influencia da las compafiías ciga

rreras en la producci6n de tabaco es y ha sido siempre detc~ 

minante. Hasta nntes de lc:1 creación de TABAMEX, esas compa

ñías justificaban su participací.6n en base a ln necesidad de 

la industrin de contar con un abustccimiento nc~<JUro de mate

ria prima con determinadas caractcr!nU.cas de calidad y a au 

capacidad para financiar a cjidatariou y pequcílos propieta

rios carentes de recursos para proJuci~ tabaco. 

En un principio, eso financiamiento (en dinero, 

en especie o en servicios) era otorgado por lag compañías a 



través de intermediarios, quienes, por lo general, eran los 

agricultores más importantes de la· regi6n. Como es de supo

nerse, este sistema de financiamiento fue encareciendo cada 

vez más el costo de producción en detrimento de las utilida

des del productor de tabaco y fortaleciendo, al mismo tiempo, 

el poder econ6mico y político de ciertos sectores de la bur-

guesía agraria. 

Así, la ingerencia de las compañías cigarreras 

en la producci6n de tabaco iba más all~ de la mera ayuda té~ 

nico-agrícola, llegando a convertirse en el eje fundamental 

de la vida política de las comunidades donde se siembra taba 

ca. Eran esas compafiías las que definían la política a se

guir; ellas nombraban desde líderes cijidales ha~ta presiden

tes municipales e, inclusive, gobernadores (en el caso <le Na 

yarit que es el principal estado productor de tabaco del país) 

Existía así un mismo esquema de rígido control y de fuerte 

poder tanto a nivel local como regional y hasta nacional, que 

se hace manifiesto al observar el grado determinante de in

fluencia que ejercieron (y en muchos casos siguen ejerciendo) 

lus compafiías cigarreras en los acontecimientos políticos de 

las zonas tabacaleras. 

Entre lns armas mils importantes con que contabnn 

dichas compa~ías estaban el otor~amicnto de contratos para 

scmbrnr tablico y lon cr6di.tos de hnbilitaci6n. 1\mbos oran 

hfibilmcntc mancjndon como instrumentos de prcni6n pol!tfcn; 

ns!, cuando alqdn proJuctor pretendía Slilirso de los coucon 

C!Btoblecj_dos, se le castigaba reteniendo sus habilitncioncs, 

o bien, en casos mán graves, cancelando su contrato de sicm-



1 
l 
~-¡ 

l 
"' -~--·~~~ 
·:.'\·· 

bra. ,. 
1 I Este ~ipo de procedimient?s fue haci6ndose cad.a 

vez más frecuente, provocando la generalizaci6n de un deseen 
l -
' 

tento entre la poblaci6n productora de tabaco que llev6, en 

1960, a la' entonces Secretaria de Agricultura y Ganader!a a 
\ 

elaborar un acuerdo mediante el cual se responsabilizaba a 

las empresas cigarreras del financiamiento directo del culti 

vo del tabaco. 

Algunas empresas,. como es el caso de la Compañía 

Manufacturera de Cigarros El Aguila, S. A. y la Compañía Ci-

garrera La Moderna, s. A. establecieron filiales que opera-

ban bajo sus 6rd~nes Y· las cuales estaban encargadas de la 

organizaci6n del cultivo y todo lo relacionado con la produ~ 

ci6n y venta del tabaco. Entre las filiales más importantes 

que surgieron entonces se encuentrnn: Tabaco en P.arna, s. A. 

(TERSA); Tdbacos Nayaritas y Compañía e Impulsora do Tabacos, 

S. A. TERSh fijaba las condiciones de producción y comercia 

lizaci6n~ asignando la distribución de las &reas de cultivo, 

los procios de la materia prima y los cr~ditos n la produc-

ci6n que i:w os t:imab<:,n i.nsufici.cntcs dados los rcqucrimicnton, 

mientras que los orgnn:ismos ofici.:i les involucrackir. como el 

llamado 'Comité del 'l'nbaco' , poco o n.:ldn hncínn )Htrn mejorar 

la situación. 'l'EHS!\ cr;i m.:incj;id¡1 por un pcquci10 <Jrupo do in 

tereses cxtrnnjcron de la rama tab.:1cnlcr¿\ que controlaban el 

grueso de las operacion0s de cst~ actividad, constituyendo 

un autfintico monopolio. 

El propiciar la creaci6n de dichas filiales fue 

una hábil maniobra del Estndo mexicano mediante ln cual, bn-
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jo el pretexto de~estar respondiendo a una demanda de los 

productor¡s de ta~aco, favoreci6 abiertamente a las compañías 

en la med:Ma en que propici6 una dependencia más directa de 
1 
' 

esos productores y reforz6 el control político de las prime-

ras. Así•, nos encontramos que fue en cierta medida gracias 

a estas po~!ticas que se consolid6 "la industria del tabaco 

[com~ uno de los monopolios más poderosos del mundo ya que 

maneja capitales de varios miles de millones de pesos, y ejeE 

ce un control desde la siembra del tabaco hasta la comercia-

lización del cigarrillo. Opera como verdadero latifundio f~ 

nanciero e industrial en nuestro país, al través de El Agui-

la y La Moderna,·empresas filiales de la British 1\merican 

Tobacco, sirviendo como intermediario Tabaco en Rama, s. A., 

que desde hace treinta afios viene explotando a los producto-

res" (2). 

Hasta antes de la creación de TABAMEX en 1972, 

la producción, industrializaciqn y comercializaci6n del tab~ 

co estuv.o totalmente controlada por las.cigarreras a través 

de sus filiales, manteniendo a los mexicanos productores de 

tabaco al margen ya no de toda decisión sino de cualquier 

purticipaci6n. 

El funcionmnicnto de dichas comp;1f11ns, orientado 

exclusivamente hacia la obtunci6n de los máxJmos beneficios 

econ6micos provocó una serie de graves anomnl1us en el agro 

mexicano que vinieron a culminar en brotes manifiestos de des 

contento popular. Así, considcramoo nccesar1o incluir aqu!, 
(2) GJ\HCIJ\ !barra, Abrahnm, 11 El Dfo", 26 de agosto de 1972, 

pag. 4 l\. 
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aunque s6lo de manera global una visi6n del funcionamiento 

de las cigarreras antes del surgim.j.ento· de '.l'ADAMEX. 

Las compañ!as cigarreras, a trav~s de intermédia 

rios, de sus departamentos de producci6n en campo, o bien, 

de sus filiales, concertaban la producci6n agrícola de taba

co con los agricultores mediante la celebraci6n de contratos 

de habilitaci6n y. de compraventa de' 'ias cose'cha-s:·-·-¡s-nccesa _____ _ 

rio tener presente aquí que el cultivo del tabaco es y ha si 

do siempre una actividad agrícola muy atractiva debido no s6 

lo a que es altamente redituable sino que tamhi6n presenta 

otras ventajas como sería el contar con una habilitaci6n 

oportuna y sin intereses, entre otros. Todo ello hace que 

exista un gran deseo por parte de los campesinos mexicanos 

de las zonas tabacaleras de conseguir contrato para sembrar 

tabaco, favoreciendo así, en gran medida, el poder y el. con

trol político que tuvieron las cigarreras -y ahora Tl\13At'1EX

cn el agro mexicano. 

De esta manera, las necesidades de tabaco reque

ridan por las cigarreras eran cubiertas satisfactoriamente, 

pero, año con año, se prcscntab.:in diferencias sust.:intivns en 

las !.lupcrf icics de cxploté1ci6n corno consecuencia de las vn

riacioncs en las exigencias de diutintos tipos de tabaco. 

Esta situación afect.:iba gravemente al productor -principal

mente al que scmbrab.:i. una supcrficiC! reducida y el tabaco 

constituía su más importante actividad económica- por un ln

do, porque 61 nunca sabín si cü tabaco que 61 sembraba sori<1 

tcqucrido al final del ciclo ugricola, y por el otro, po~quc 

la producci6n mexicana de tabaco era complcmontada, hasta fi 



nales de la década de los 60's, con cuantiosas importaciones. 

En la distribuci6n de las zonas, superficie y v~ 

riedades de tabaco a sembrar en cada ciclo agrícola interve

nían solamente las empresas cigarreras, lo que les permitía 

tener un control rn~s efectivo sobre la poblaci6n dedicada a 

esta actividad. Las áreas de cultivo podían ser canceladas 

o ricducidas sin previo avise> 1ii Indemnrzací~n, aJ:.ehffieñaóiiT _______ _ 

grado de lealtad o sumisi6n que se tuviera con la empresa. 

Así, tenernos que las reducciones o desplazamientos se prese~ 

taran en forma más aguda en zonas y/o ejidos en donde, de 

una u otra munera, se exigía un t'rnto más justo. Todo esto 

provocó que las áreas más politizadas fueran reducidas paul~ 

tinamente bajo el pretexto de que esas tierras ya no eran 

aptas para cultivar tabaco. 

Los productores du tabaco pod~an ser cjidatarios 

o pcquefios propietarios, mas, como es 16gico suponer, la gran 

mayoría de los contratos estabnn en manos de los propietarios 

de las tierras. Además de esto, a los pcquefios propietarios 

se len nutorizaba a sembrar superficies mayores, las cuales 

tenían un rendimiento mucho mayor que lus tierras cji<lales 

pues contabnn con la maquinaria e implementos necesarios pa

ra hnc.:orlas producir. Así, ll(n; encontrarnos que por lo gene

ral un cj id<.1tario scmbruba ele mcd i a il do:: hccttlreas, micntrus 

que los pequcfios propietarios llegaron u cultivar hasta 100 

hcctárean do tabaco. 

Los contratan para sembrar tabaco se celebraban 

entro la empresa compradora y cada campesino productor en lo 

individual: es decir, se tratabn de contratos personales, da 



do que las cornpañ!as se negaron sistern~ticarnente a firmar un 

contrato colectivo. Dichos contratos no eran revisados por 

autoridad alguna y tampoco cxist1a ning6n organismo estatal 

ante el cual los productores pudieran recurrir en caso de 

cualquier irregularidad. 

En ese· periodo, la llamadas 'siembras libres o 

.clandestinas' eran un fen6meno no sólo tolerado por las com-

pañías sino propiciado por ellas. Dichas siembras el.andes-

tinas eran las que realizaban productores nuevos sin contra-

to quienes despu~s vendían su tabaco a precios inferiores. 

De esta. manera, se lograba aumentar significativamente las 

reservas del producto, así como los costos, provocando, al 

año siguiente, reducciones en las zonas que contaban con con 

tratos· legal izados. 

Otro fen6meno muy frecuente era el arrendamiento 

de parcel~s ejidales lo que, a más ce centralizar la produc

ción en manos de pequeños propietarios, converlía a los eji-

datarios en asalariados agr:í.colas, mucha·s veces dentro de sus 

propias tierras. 

El asesoramiento t~cnico estaba totalmente a car-

90 de representantes de las cmprcnus, lo que hacía que 6stc 

lojos de beneficiar al productor lo pcrjutlicuru gravemente 

pues los t6cnicos buscaron siempre mejorar s6lo ln calidad 

del tabaco, reduciendo el peso de la hoju, aún cuando esto 

bnjara sust<inciulmcntc los inc_Jrcsos de Jor; cnmpcn:f.nos. 

El pcsutlo del tabaco lo realizaban las crnprcsna 

en sus propias básculas, lae cuales eran verificadas por ro-

prcsentantcs.dcl gobierno solamente una vez cada afio y no se 



autorizaba a los campesinos a establecer básculas-testigo. 

Todo ello provoc6 un gran no.mero de irregularidades y, sobre 

todo, un cli~a de desconfianza entre los productores que con 

el tiempo se fue incrementando. 

Cabe mencionar aquí que las empresas compradoras 

s6lo otorgaron a la poblaci6n productora un mínimo de prest~ 

.cienes económicas y sociales. Así, baste con señalar que no 

se contaba siquiera con los servicios del Instituto Mexicano 

del Seguro Social ni para el productor y su familia ni mucho 

menos para los trabajadores que él contrataba. 

Junto con todo lo anterior, se hace necesario se 

ñalar las extraordinarias ganancias obtenidas por las campa-

ñías, las cuales eran exageradamente superiores a los ingre-

sos de los campesinos en su conjunto. Así, en 1971, el re-

porte total de utilidades derramado entre 30 mil campesinos 

productores de tabaco fue de 74 millones de pesos, mientras 

que, ese mismo año, las compañías particulares gastaron sólo 

en publicidad, mfis de 100 millones de pesos (3). 

El monopolio político que habían logrado las ci-

garrerns b5sicamcnte a trav~s de sus filiall::". les perm:i.ti6 

mantener el control férreo de la producción 11.:i~~t;1 1972. Ne. 

obstante, la situación no ne mantuvo siempre estable sino, 

por el contrario, ourgicron, desde inicios de la década de 

los 60's, diversos brotes de descontento, los cuales, de una 

u otra forma, fueron nianclo resueltos dentro do un mismo mar 

co, hnsta que en 1972 fue necesario crear a 'l'/\BAM!·:Y. cl<rntl() con 

Tir'J\lfrcdo V. Bon[il en "'Cn'fuvimiento 'l'abacalero'1 , 'l'<:it)/üiie'x~ 
S.A. da c.v., Dopto do Relaciones PQblicas, M6xico, Ene
ro do 1974. 



ello un viraje importante a las relaciones de producci6n.As1, 

ya desde 1963, se presentaron en las distintas regiones tab~ 

caleras del pais una serie de pequeños brotes de inconformi

dad que fueron resueltos rápidamente y logrando de ello los 

campesinos s6lo ligeros aumentos en el precio de su producto. 

Un año más tarde¡ es decir, en 1964, la pugna de 
. ., - .. - . -·---- .-- ... ···- ·-· 

los tabacaleros adquirió una forma concreta con la creación 

del 'Comité Nacional de Tabaco', cúyo objetivo central era 

el de actuar como órgano regulador de las relacionas de pro-

ducci6n y comercializélci6n. Formalmente, dicho Comité esta-

ba integrado por representantes tanto de los industriales co 

mo de los productores y con la participaci6n de la Secretaría 

de Agricultura y Ganadería; sin embargo, su actuación fue 

siempre runpliamente en favor del sector industrial, lo que 

hizo que· fracasara como mediador entre los dos aectores en 

conflicto. 

En los años de 1965 y 1966 el problemu di:-ü precio 

del tabaco se agudizó de manera significativa en el Estado de 

Nayarit. Es así, precisamente como producto de broteo de de~ 

contento popular, que nnee la 'Sociedad Cooperativa de Pal

ma Grande, Nayarit'. En 19GG, y como resultado de una serio 

de manifestaciones y nccionca de los tabacaleros, el Estado 

mismo promueve la formación de dichn sociedad por medio de lil 

cual se buscaba 'entablar relaciones comerciales indepcndi0n-

tes de la~ compafiias'. Fue así como este organismo -que ern 

cjidnl- oc sali6 del monopolio del tabaco y catableci6 nc~o-

cincioncs con Chcco9lovaquia, pa1s al que se vendió a un 40 

por ciento do dinero en efectivo -que era ya más do lo que 



i 
l 
~ 
'¡ 

. l 
. ;¡ 

--~~-;{,. 
•. 

pagaban las compañ"!as- y a un 60 por ciento de especie en in 
t 

tercambio pondicionado. Este intento.de independizarse de. 

las compafi~as fue de utilidad tan s5lo para hacer manifiestas 

),as grandes injusticias que cometían las empresas cigarreras 

en M6xico ~n lo que se refiere a precios¡ en realidad, los 

logros obtenidos fueron bien limitados • 

Podemos señalar corno el anico logro importante un 

aumento más o menos considerable en el precio del tabaco. En 

ese entonces, se acord6 tembién que a partir de ese momento 

el precio del producto sería fijado al principio de cada ci-

clo agrícola, previa revisi6n de los costos de cultivo por 

hectárea. Qued6 al catgo de esto la e~tonces Secretaría de 

Industria y Comercio, con la cual deberían colaborar la Secre 

taría de l\gricultu.ra y Ganaderia, el Departamento de Asuntos 

Agrarios y CoJ:onizaci6n, la Confederaci6n Nacional Campesina, 

campesinos productores de cada entidad así como representan-

tes de los gobiernos de las entidades federativas y de las 

empresas·co~prudaras. Empero, dicha revisión nunca se llevl 

al cabo, manteni6ndose constante -de 1966 a 1972- el precio 

del tabaco, a pesar de que el de los cig.:irrill os sufri6 con·· 

sidcrablcs auMmton tanto en 1967 como en 1971. En este sen 

tido, el Est.:1do mexicano lejos c1c aparon\·n1~ dc.~f'c:ndcr loo in-

tarases de loo productores, so manifestó abiortnmente a favor 

de las compnñ!as, · ob li.gando a. 1 os campe['; i.nos a Ol'mbrar tab::ic:o 

y venderlo a loa precios fijados por los compradores. 

Y las arbitraricdatleu continuaron: cnncclaci6n do 

contratos n productores 'insubordinados•, gr.andcB descuentos 

en el rc.~cibo del tabaco, estancamiento en los precios del ta-
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baco y en los montos de habilitacion, entre otros. Esta si

tuación dio lugar a que aflorara el descontento de los taba

caleros. Productores de Nayarit, Veracruz y Oaxaca se orga

nizan y en ese mismo año de 1966 inician un movimiento cuyos 

objetivos fundamentales se reducían a la revisi6n de las re-

laciones contractuales. Es así como la Liga de Comunidades 
""--···- --- ·-··- ------- ~· ------------·-------

Agrarias y Sindicatos Crunpesinos de Nayarit y las Ligas de 

Comunidades Agrarias de Veracruz y Oaxaca, organizados en su 

central -la Confederaci6n Nacional Campesina·· y con el apoyo 

del gobierno de Nayarit, presentan a las autoridades naciona . 
les una serie de peticiones, de las cuales las principales 

fueron las siguientes: 

1.- Revisi6n de los precios del tabaco, 

2.- Creación del Comité Nacional de Tabaco, 

3.- Revisión de la política fiscal sobre la industria taba-

calera, 

4.- Reglamentaci6n de la distribución de la superficie para 

sembrar tabaco, 

5.- Sustitución de importaciones de tabaco con producci6n 

nacional, y 

6.- Incorporaci6n de los pro~uctorcs de tabaco al Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Ante roproscntnntcs de la Secretaria de Industria 

y Comercio, de la Socrctnria de Agricultura y Ganadería y del 

gobierno del Estado de Nayarit, productores e industrial.ce 

llegaron a los siguientes acuerdos: 

1.- Aumentos -que tban desdo el 18 hasta el 128 por ciento-

en el precio del tabaco; 



2.- Revisi6n de los precios cada dos años (antes de la cos~ 

cha.) bajo la supervisi6n de la Secretaría de Industria 

y Comercio; 

3.- Reglamentaci6n de la contrataci6n para siembras poste

riores de tabaco; fijando una distribuci6n del 90 por 

ciento del área financiada para ejidatarios y s6lo al \. 
- ·- -· ..... ----·-------------r 

10 por ciento restante para autGnticos pequeños propie- t 

tarios; 

4.- Creaci6n del Comit~ Nacional de Tabaco, cuya funci6n 

principal sería la de examinar, ponderar y proponer so-

luciones a los problemas que pudiesen surgir entre las 

partes contratantes; 

5.- Supresi6n do las importaciones do Tabaco en Rama, S. TI.. 

(TERSA) para as! ampliar las &reas nacionales de culti-

vo y m~jorar las variedades; 

6.- Establecimiento de nuevos precios de compra sin consid~ 

rar el aumento en los precios de los cigarrillos. 

Lon acuerdos logrados significaban, Ein lugar a 

dudas, un avance en la medida en que se pretonaia limitar la 

actuaci6n de las empresas ciqnrrcras; sjn emharr30, corno ya 

hab1a sucedido nntcriormcnte, estos puntm1 fur·ron violntlos 

constant:umcntc. 1\n1'., durante los <Úl(JE; nubu1_!etH~11l.r.!G, y haAta 

la crcnci.6n de Tl\131\MEX, ln historia se repetíil constnntcmen-

te: enfrentamientos entre tabacalcron y TERSJ\. Frente a es-

tas circunstuncins, el Estado -a t~av6s b6uicun~nlc de la Con 

fcderaci6n Nacionnl Campesina- pretendió deecmpc~nr un papel 

do mediador. Los intentos realizados fueron diversos y con-

sist1an fundamentalmente en permitir un cierto grado de par-



ticipaci6n de los campesinos en lo que se refiere a control 

y administraci6n del cultivo del tabaco en algunas zonas re

ducidas: para tal efecto, se cont6 con el apoyo financiero 

del gobierno federal, a través de la banca póblica, y de los 

gobiernos de los estados. Los resultados, es cierto, fueron 

positivos pues se incrementó el rendimiento por hectárea y, 
. . . 

por tanto, los ing.resos y utilidades de los productores; sin 

embargo, dichos beneficios solamente llegaron a un muy redu-

cido número de mexicanos. 

Vale la pena scñalar,por su importancia, la con~ 

tituci6n, a finales de 1967, de la llamada 'Asociación Agro-

pecuaria Ejidal Esteban Baca Calder6n'. La creación de esta 

Asociación constituyó una medida francamente rnediatizadora. 

Promovida fuerte:nente por la Confederación Nacional Campesi-

na y con amplio reconocimiento y apoyo por parte del Dopart~ 

mento de Asuntos Agrarios y Coloniznci6n, la 'Esteban Daca 

Calder6n' fue creada para calmar así los ánimos de los taba-

caleroR nayaritas. Se autoriz6 a dicha organización el con-

trol y administración total de mil hect5reas do tabaco, pre-

tondiondo canalizar de esta manera el descontento imperante 

en la zona. 

Sin emb.:trgo, las demandns de los campesinos org~ 

nizndos de Nayarit. -pertenecientes a 135 ejidos- iban mucho 

m~s allá. No se limitaron a exigir un contrato Gnico ni a 

demandar que fuera directamente su organiz<1ci6n cjidul la 

que cstnblecicra las fircao da niembrn, sino tambi6n que fue-

ra ella mlsma la que c_omprara lo!3 fcrUliznnten, el hilillo, 

los im.iccticidas, en fin, todos los .í1H1\1moB nccoaarios; y la 
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¡ :::.::·:::bt::::j:;.c•::i::.:::: ::• p::::o: :::·:::::.:.vi-
-según palabras del propio Bonfil- " .•• ustedes encárguense 

\ \ de' sus fábricas y dejen que los campesinos sean los respons~ 

.1 bles del can\po. 
' 

r,ibertad para producir con dignidad" ( 4) . E~ 
t 

-----'-{ pero, además de lo anterior, pre:tend!an los tabacaleros lo-

. grar también la revisi6n de costos y métodos de trabajo y, 

por supuesto, de los precios del tabaco. No es difícil sup~ 

ner, dadas las condiciones históricas de nuestro pa!s, que 

los logros de los campesinos fueron ·mínimos y que la actua-

ci6n de la 'Esteban Baca Calderón' fue bien restringida y, 

obviamente, controlada por fieles representantes del Estado 

mexicano en beneficio de éste. 

miucm., pag. 3G. 
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1.3 MOVIMIENTO DE FORMJ\.CION DE TABAMEX 

En virtud de que; a pesar de haberse establecido 

ciertos acuerdos en cuanto a la organizaci6n de la producci6n 

de tabaco las emp~esas compradoras continuaban come~ie~do s~ 

rias irregularidades, los tabacaleros vieron la urgente nec~ 

sidad de organizarse y demandar del Estado su participaci6n 

,para frenar los abusos de que eran objeto por parte de las 

compañías cigarreras. 

Desde 1970, las relaciones entre TERSA y los pr~ 

ductores de tabaco fueron haciéndose cada vez más tirantes, 

hasta el punto en que llegaron a darse choques y enfrentamie~ 

tos directos entre los representantes de las compañías y los 

tabacaleros, encabezados éstos por nayaritas y, sobre todo, 

veracruzanbs de Alamo y Papantla. 

A mediados de 1971 se iniciaron una serie de pl! 

ticas entre ambns partes, participando por parte de los pro

ductores b5sicnmcntc la 'Esteban Baca Calderón'. Sin embar

go, lejos de llegar ~ solucionarse el conflicto, las condicio 

nes de cnfientamicnto se agudizaron de manera significativa. 

Nunca se logr6 licgar a ningan acuerdo y las compafi!as ciga

rreras, a trav6s de TERSA, amenazaban constantemente al go

bierno mexicano con trasladarse al extranjero, básicamente a 

Brasil. 

Esta situaci6n se mantuvo constante hasta que a 

mediados da 1972 se presenta lo que podría llamarse ya el inl 

cio da ln formaci6n do TABAMEX. Se trata de un movimiento 



de tabacaleros de Alamo, Veracruz cuya primera acci6n es una 

marcha de presi6n ante las diferentes dependencias del gobie~ 

no federal, solicitando de éste la solución pronta y efectiva 

de sus demandas. Este grupo de productores, dirigido por muy 

conocidos lideres nacionales -entre los que se encontraban 

Demetrio Vallejo, César Del Angel, Heberto Castillo, Luis To-

'¡ ~~ ,., 
• 1 i 1 
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- -- --- ··--· ----·---·-·---·------·· 
m~s Cervantes Cabeza de Vaca y Silvia Millán- actuaba más 

bien de manera aislada; es decir, no existía una coordinaci6n 

efectiva con las demás zonas productoras ni se encontraban a-

filiados a la Confederaci6n Nacional Campesina. Existía en-

tre este grupo de 'disidentes' una mayor conciencia de las 

dimensiones del problema y de los logros tanto econ6micos co 

mo políticos que podían obtenerse de un movimiento tal. Las· 

metas principales de dicho movimiento iban mucho m~s all5 de 

las meras demandas de tipo econ6mico que hasta ese entonces 

se habían venido presentando; se pretendía, por este medio, 

llegar a modificaciones estructurales, y se protestaba, con-

crctamente, en contra de la exiatcncia de latifundios en la 

zona de Alamo, Veracruz. Sin embargo, el Estado mcKicano fue 

capaz de canalizar hábilmente l~~ inquietudes de dicho moví-

miento dentro de los cauces 'revolucionarios' inatitucionales. 

As{ las cosas, el entonces Presidente Echevcrrin 

convocó a unn rcuni6n nacional cuyo objetivo principal era 

efectuar un debate global sobre ln problemática dentro de ln 

cuul so hull<:ibn inmersa la proc.lucci.6n de tabaco. J,a organi-

zaci6n de dichu rcuni6n se cncomc!nd6 n la Confcdcraci6n Nací.o 

nal Campcsinn, restando así :i.mportnncin y posibilidades do 

ncci6n al grupo de Alumo. 



El 20 de agosto de 1972 se organiz6 una Comisit'in 

Nacional de Dirigenten y Representantes de los Productores 

de Tabaco en donde se encontraban representada~ -formalment~-

todas las zonQS tabacaleras del país. Participaron en esa 

reuni6n, además de los miembros de la Confederación Nacional 

Campesina y del grupo de Alama, representantes de la Secret~ 

.ría de Industria y Comercio, de la Secretaría de Agricultura 

y Ganaderí~, del Departamento de Asuntos Agrarios y Coloniz~ 

ci6n, as1 ·como también de las campar.fas industriales cigarr~ 

ras. El papel desempeñado por la!; tres Secretar~as de Esta

do partj_cipantcH fue básicamente de meclindores. 

Las reuniones se efectuaron en la sede de la Se-

cretaría de Industria y Comercio en el Distrito Federnl y se 

prolo11g<:i.ron u lo largo de dos y medio meses. Sin e:.1bnrgo, a 

s6lo dos semanas ele iniciadas las pUi.ticas éctas sr~ ror.ipie-

ron princi~palmente por diferencias en costos. ACin cuunclo des 

pués se reiniciaron las reuniones, esta ruptura ~ue importa~-

to porque marca un viraje radical en el curso que siguen por: .. -

tcd.ori:icntc Jc:lJido a que es en cst<! momento cunncio ol s1·upo 

de Alarnn, el cual había estado participando activa11'.ent0, de-

cicle rotirarHc por comploto del proceso, aceptando de antcmn-

no los acucrdor. que 11 crJi1rél a fir1n<ir la Confc<l2rCJ.r.:i6n ~lacio·· . 
nal Ca111peGi11;1, frente él. la cual, lwsta cae momento, se habf.an 

mani. fes tatlo como 'cUs iclcn tes' • 

Sin lugnr n e.ludas, el mes de snptieMbl'.iJ de 1972 

mnrc6 ln ~poca mr1::1 cri ti.en de totlo <.!l. movim.1.cn to. 1:1 clim<1 

de inconformidad que reinaba en este sector d•~l c0111pesinado 

mexicano culm:Lnn con un::i nueva rcuni6n nacional do tnbac.:ile· .. 
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ros, la cual se realiz6 el di.a 23 del mismo mes de septiem

br.e en la ciudad de Alamo,en Veracruz. Asistieron a ella c;li 

rigentes de la pequeña propiedad; representantes de la Direc 

ci6n Nacional de la Central Campesina Independiente y del Con 

sejo Agrarista Mexicano; los dos grupos de productores de ta-

baca de Alamo, Ver.; los campesinos .de- Coapantla;-.. los __ campe=-----·--· 

sinos de San Juan Evangelista; propietarios particulares y 

ejidatarios de los Tuxtlas, de Nayarit y de Oaxaca; represe~ 

tantes de los reducidos grupos productores de Puebla, Micho~ 

c~n y Jalisco; la Delegaci6n de Chfapas; así como represen-

tantes de las industrias y empresas vinculadas u la produc-

ci6n de tabaco. 

En esa misma reunión se presentó al Presidente 

Echevcrría una visión general acerca de la problcm~tica del 

tabaco. Lo que se solicitaba era, básicamente, una recstruc 

turaci6n de las relaciones entre los campesinos y las campa-

ñías tabacaleras, así como acabar con el estanc;:inücnto de 

los precios del tabaco, los cuales dcspu6s del ~urncnto de 

1966 i;e habían mnntcnido const.:rntes. Asimismo, f;e pedía la 

intervcnci6n direcla del Prcsi<lonte " ... ~ efecl.0 de que se 

dicten medidas inmediatas pnr:c1 proteger él cjiclut.:1rios y autén 

tico~3 pcqul'fios pr.opictnricni pi-chluctorcs de tilbaco, y se ini-

cic un amplio estudio p.:ira reestructurar, sobre baocs firmes 

y establcn, las relncionen entre 10E1 campcninon y las compn-

filas tnbacalcras" (5). 

Con cotn fnmona reunión de Alama se djo principJo 

n una nuevn serie de pl.1tican. Se pre~;cnt6 ahí .:ibund.:inte in-· 

(5) It1e1u., pag. 10-;------ ·-------·--------



formaci6n acerca de las relaciones entre los agricultor.es t~ 

bacaleros y las empresas cigarreras y se hicieron tarnbi~n pro 

puestas concretas al respecto. Los tabacaleros de Alama in-

formaron al Presidente que "el financiamiento que se otorga a 

los campesinos es de 7,000 pesos por hect~rea de tabaco y no 

alcanza para cubrir los gastos, pues los costos reales son de 

unos ·20,000 pesos. El ejidatario tiene que trabajar jornadas 

de 12 a 16 horas con la ayuda de la esposa y los hijos, que 

dejan de asistir a la escuela para obtener, después de ocho 

· meses de arduo trabujo, el tabaco que entrega a la empresa ·r~ 

baca en Rama, S.A., la cual s~ queda con la mayor parte del 

beneficio del trabajo de los campesinos. Por otro lado, los 

peones que trabajan en la rcgi6n reciben salarios que fluc-

t6an entre 12 y 16 pesos y tanto ellos como los ejidatarion 

carecen de las garantías que otorga la Ley Federal de Trüba-

jo, así como de seguro social, habitación y escuelas"(6). Y 

propusieron "la creaci6n de una empresa estatal para contra-

lar la producci6n, industrialización, comercializaci6n y ex-

portación del tabaco"(?), scfialando que esLa crnpresa debía es 

tar manejuda por ejjdatarios, pequcfios propi0turios, jornale-

ros y demfis trabajadores que participan en la producción ta-

bacalera. "Tal empresa dobu clevur al nivel <le vida en las 

zonas tabact:tleras, incorµorilr al seguro social u los produc-

tores, repartir utilidudcs y vender el tabaco n todos los pa! 

ses on condiciones vontajosas para M6xico" (8) • 

(6) "Ravi.Bta Mexicana de Cotíll.!rcio Exterior", Vol. XXII, n(1mo
ro 10, octubre da 1972, pay. 933. 

(7) Ibidem. 

(8) Ibiclcm. 



Un diputado del Partido Popular Socialista deman 

d6 "-la nacionalización de la empresa Tabaco en Rama, S. A., 

y de todas la~ compañías cigarreras, ya que todas forman pa~ 

te del mismo monopolio" ( 9) • 

Alfredo Bonfil, representante de la Confeder.aci6n 

Nacional Campesina plante6, por su parte, la celebraci6n de 

c9ntratos colectiyos y de un contrato tipo para todos los pr~ 

ductores de tabaco; el cumplimiento por parte de las empresas 

de la Ley Federal de la Reforma Agraria; el aumento, con car-

go a las empresas, del precio del tabaco; la creaci6n de una 

empresa estatal "que vaya desarrollando una pol1.ti.ca qua oricn 

te la producción, proporcione asistencia técnica, participe e:n 

comercializaci6n progresiva del resto del país, y se deéliquc 

a la exportaci6n"(l0); que se formara un padr6n nacional de 

productores para que se repartiera equitativamente la super-

ficie de si:mbra; que no subsistiera el dominio fjnanciero so 

lapado; que los campesinos crearan cooperativas a~ aistribu-

ci6n de fertilizantes, con plantas mezcladoras de insectici-

das; que se estudiaran nuevos mercados exteriores para vender 

tabaco; que se eslnhl.cciera el seguro social en <~l. campo y 

que los productora¡¡ purticipnran en l ;u; utiU.ckdC>r:; <le las em-

,presas. Asi.mismo, rccomcndnb;.i "que se estudie! 1;1 posibilidad 

de que los 2,000 millones <lo cajctil.1.~n de ciy~rrlllos que se 

consumen año por aiío en esto país, so puedan qran1r con 10 

centavos, dici6ndolc al pueblo de M6xico cuál en el objetivo 

del aumento: fortalecer y apoyar ccon6micnmontc el desarrollo 

(9) Ibidcm. 

(10) Ibidcm. 



J del campo"(ll). Un aumento de esta índole h\.\biese signific~ 
1 

do, en 1972,' 200 millones de pesos dado que las ventas eran,. 

\ repetimos, de 2,000 millones de cajetillas. 

t A pesar de todos los intentos, nunca se lleg6 a 
.·: 

encontrar la manera de conciliar los intereses de las dos PªE 
I 

. i .. tes il)volucradas en el problema. sino que las contradicciones 
-~-;a~ :f. ·"!. 

se fueron agudizando cada vez m::is. Durante todo este lapso 

de discusión, y como consecuencia de esto·mismo, el inicio de 

las siembras para ese año de 1972 se hab!a detenido ir.definí-

da.ro.ente, Los tabacaleros nayari tas~ viendo que ese gX'an re-

traso les estaba perjudicando graveraente, decidieron el 30 de 
. . 

octubre presionar al gobernador del estado pa~a que éste irn-

pugnara por la solución del problema. 

A las pláticas que se celebraban en el Distrito 

Federal el gobcrn.::.d.or nayn.rit<i llevó su solución: sust~·,.o que 

el r~trasar todavL1 más la siembra significaba para Nay~1ri t 

el caos econ6rnico, a rn~s de que era un hecho innegable el que 

el país necesitaba urgentemente la participaci6n del capital 

e>:tranjero, por lo cual él ped1a a los representantes de los 

productores firm.:ir.:in yu los contratos, incluyendo solamente 

lon rcc.1uc:i.<los logros alcnnzados hasta ese rnonento. Coincic1 '!6 

totalmente con cola postura el representante del Dcpa.rtarncnto 

de 1\suntos Jl.grarfos y Colonizaci.6n (DAi\C); sin embargo, la 

Confedcraci6n Nacional C.:impcr;in;i se rehusó a üccptnr. 

Dicha central cilmpusin<.i 1nici6n entonces la cln .. · 

boraci15n do un proyecto rnctlin.nte el cu<:1l se dar1'.a vida a un 

'Instituto del Tabaco', el cual hobla sido concebido como un~ 

(11) lbidcm. 



estructura similar a INMECAF'E en lo que se refiere a estruc

tura jurídica, alcances y objetivos, que regulara el mercado 

y pretendiera.paulatinamente ir absorbiendo la industria. Se 

buscaba as! " ..• la creación de una empresa estatal que, a se 

mejanza del Instituto Mexicano del Café, vaya desarrollando 

una pol1tica que oriente la producci6n, que proporcione asi~ 
-

tencia técnica; que participe en la comercialización progre-

siva del resto del país y que se dedique, como canal único, 

a la eY.portaci6n de nuestro tabaco, como única forma de de-

fensa nacionalista, frente a los intereses de los grandes 

trusts internacionales; que se constituya un organismo espe

cifico para el desarrollo de la política del trabajo, siem-

bra, organizaci6n, comercialización y venta del tabaco en el 

pais; que se formo un padrón nacional de productores para que 

se reparta equitativamente la superficie de siembrn qu<'>, con-

forme a unq planeaci6n nacional, deba llevarse a ~abo en cada 

una de las regiones; que se establezca una separación d~íini-

ti va y para siempre, entre el campesinado y la industria" (12). 

l\si, los representantes de la.Confedcr<tci6n llaci9_ 

nal Campesina no pc<lian nin9una modif icaci6n estructural sig-

nificativa dentro <lo la orgn11izaci6n del cultivo del tabaco. 

En ninge1n momcnt~ se buscó excluir a los indnnlriu.les de 1<:1 

producci6n de tabaco: por el. contrario, pedía Uonfil " ... quo 

concurra el capital privado al campo pnra alentar la produc-

ci6n ( ••. )No se trata <le una persecución delirnntc contra 01 

capital privado o la industria por ser industrias o capithl 

privado: se trata de una demanda seria, respetable, objctivh 

(12) "Alti:cdo v. Uonfil en ... ", op. cit., pag. 20. 



de los campesinos para que se estructuren las relaciones ec2. 

n6micas, ·se mantenga la independencia de los campesinos en 

el centro del campo y se derrame equitativamenté lo que unos 

y otros produjeron"(13). 

De esta manera, puede apreciarse claramente que 

no se pretendía perjudicar o limitar, de ninguna forma, las 

actuaci.ones de laºs compañías cigarreras. No obstante, el E~ 

tado no acept6 la formación de una empresa del t1po del INM§. 

CAJ:'E, cm qondc no tuvieran una participación directa los in-

dustrialos del tabaco y fue así como el propio Presidente 

Echcverría d.io a conocer la decisi6n de 'mexicanizar' la in-

dustria del tabaco, esto mediante la formación de una empre-

sa en donde se asocinrtan el.gobierno federal, los industria 

les y los productores. Así, aGn cuando el proyecto inicial 

buscRba la nncionalizaci6n de dicha industria, el Estado me-

xicano, a trav€s del Presidente, habló s6lo de su mexicaniza 

ci6n, dejando de lado cualquier posibilidad de que las empr~ 

f~as sufrieran un proceso de expropiación. La creación de TA 

BA?mX obedece -tal come lo afirrn6 !·~a uro J~rnéncz, Director de 

Difusión y Relncioncs Públic<is de la Prcsi.dencia do la RepG-

blica nl dar a conocer el texto del decreto <le formación- a 

la política de mcxicani~aci6n del gobierno del Prcnidente 

Echevcrria. Esta fue la primera empresa de participación os 

tat~l mayoritaria en la qua lon campesinos son socios, pero 

el sector privado no qucd6 m.:ir9i11ado: tiene el 24 por ciento 

de participaci6n en el capital (14) 
---·--------------------· 
( 13) I el crn. p. p. 14 y 17 • 

· (14) "Excclsior", 5 de noviembre de 1972, pag. 1 A. 



Todo lo anteri.or nos permite ver de manera clara 

el papel· de mediador que juega el Estado en este proceso; no 

deja fuera de partiéipaci6n ni a industriales ni a producto-

res, sino que los une entre ellos y con l!l mismo en una tri-

logia que hoy día funciona bajo el nombre de Tabacos Mexica

nos, S. A. Obviamente, _est.a._.hábil medida política vino a fa 
.... -- -·- -· -------------------·~ 

vorecer tarito a industriales corno al propio Estado; a los pr~ 

meros les garantiz6 el abastecimiento seguro y barato de la 

materia prima que ellos requieren puesta ya en sus bodegas y 

sin relacionarse con toda la problern~tica que trae consigo 

el proceso de producci6n en el campo. 

"Lo que se ha hecho con la. creaci6n de Tabacos 

Mexicancs ( ••• ) es que nosotros ya no v<1mos a tener nada que 

ver con los campesinos. Nosotros recibiremos el tabaco ya 

empaquetado y procederemos a la manufactura de los cigarros. 

Nada más -afirmaba José María Basagoiti, Presidente de 'La 

Tabacalera Mexicana'- Eso para nosotros va a ser un descanso, 

ya estábamos fastidiados de mentiras y calumnias, por eso he 

mos aceptado gustosos"(l5). 

Para el Estado, por su parte, la creación ~e TA-

BAMEX fue una fornw de lograr una mayor lcgit:i.mnci6n median-

te. el apoyo que le ofrecieron y sic_¡ucn ofrccicnc1n nmbos sec-

tares, frente a los cuales 61 aparece como clcmt'l1\;.o concilia 

dor. 

I.a soluci6n adopt.:ida. por el Estndo fuo ta.mbi.6n 

considerada. por los rcprcucntnntes do la Confcderaci6n Nnc12 

nal Campesina como la mtls i.dóncn, quodi.lnclo 0110:1 ampliamente 

(15) "r:xcclsi.or", 7 de noviembre de 1972, pag. lB l\. 



'r 
~ bajar con las compañías tabacaleras, vamos a asociar a los 
l 
.¡ campesinos c,on el gobierno fecleral y vamos a trabajar juntos 

i 

.\·sobre nuevas condiciones, nuevos métodos y nuevas normas que " . . , 
-----.y 

·•·. dignifiquen al campesino como lo establece la Ley de la Refor 

, .. ma Agraria, que le permita caminar y producir. con libertad, 

que le responsabilicen y eduquen, para que cada vez partici-

pe más responsable y capacitadaraente. en la producci6n de sus 

tierras ... "(16) ~ Se manifiesta aqul una amplia y abierta ac

titud paternal:i.sta hacia el campesinado en lo rofercnte a res 

ponsabilidad y educación mientras que, en un hábil int~nto de 

reducir un problema estructural a una cuestión de falta de vo 

luntad de los campcsiuor; p~ra trabajar con las compañfas, se 

deja de lado el que no s6lo los productores se iban a relacio 

nar con el Estado Bino que Aste ~e encuentra ligado, ya de 

por sí, co·n los sectores industrüiles vi néulados al cultivo 

del tabilco. 

ED importnntc hacer menci6n, de manera somera, 

del contexto ~ nivel idcol6gico que rodc6 a la creaci6n de 

'l'Al.ll\MEX. Para tctl cfl!cto hemos consi.dorndo muy i.mportantc el 

analizar b~sic~mcnto lon discursos prcsentadon por Alfredo 

V. l3onf:il quien durM1tc el movimiento de formnci6n de TJ\!31\-

MEX estuvo :il frrrntc de 1 a Confcdcr.:i.ci6n Nacional C.:impcsina, 

organiznción Gota que cí bien es cierto aglutina dantro do 

ello a ln grnn mayoría de los productores de tabuco (aproxi-

-----------------
(16) "ll.lfrcdo V. Bon fil en ... ", op. cit., pag. 36. 
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madamente el 90 por ciento de los productores pertenecen a 

las Asociaciones locales filiales de la citada central), no 

pretende lograr, ni mucho menos, el beneficio de este sector 

de la poblaci6n cuando para ello se necesitase castigar a los 

sectores industriales. Empero, la actuaci6n de la Confedera-

ci6n Nacional Campesina fue determinante tanto en el terreno 
__ ª_ª ____________ _ 

político como -y sobre todo- en el ideol6gico. 

Mediante los discursos pronun_ciados por Bonfil 

ante los tabacaleros de todo el país se buscaba calmar los 

~nimos de los productores y canalizar su descontento por ca~ 

ces que fueran útiles al Estado en su conjunto y a la clase 

que éste ·representa. Así, se afirmaba " .•• los campesinos no 

tienen una actitud anarquista o irresponsable que combata a 

las instituciones por las instituciones mismas, ni al capital 

privado por ser capital privado ... "(17). De esta manera se 

señalaban claramente los lineamientos generales que debía se 

guir el movimiento; lineamientos que obviamente dejaban a sal 

vo cientos intereses sectoriales. 

Asimismo, se manejaban ciertos elementos o 'cli-

ch6s' muy de moda en el sexenio 70-76 de una manera tal que 

aparnci.cran ante los ojos de los productores como muestra de 

gran evolución y trnnsformaciones radicales. "Si somos cap~ 

ces -decía llonfil- de tranaformar un sistema capitalista cl5 

sico en un sistema de coor<linaci6n y de organizaci6n, la paz 

social de este país se garantiza por muchas d6cndns, si so-

mon capaces de rcvitaliznr la Hovoluci6n encontrnndo m1cvr1n 

f6rmulns, la pnz de M6xico la garantizan los propios campeo! 

(l.7) Idcm. pag. 30 



nos ••• "(18). En este s6lo párrafo quedan manifiestos muchos 

puntos bien sintomáticos de la línea política seguida por el 

Estado mexicano. Analizaremos, a grandes rásgos,. los tres 

principales: 1) La paz social como objetivo último; una im

portante afirmaci6n que trae dentro de sí toda una seri.e de 

implicaciones político-ideol6gicas. Indudablemente con la 
--· ·-- -· - -- - ----·--

creaci6n de TABAMEX se buscaba y se busca aún ahora mantener 

esa tan ansiada 'paz social' que tanto afioran las clases do-

minantes, ese clima de tranquilidad que les permita la expl~ 

taci6n pacifica de una clase por otra; 2) ~a transformaci6n 

del sistema capitalista es algo q\lC resulta inaplazable ante 

los ojos de los sectores más audaces de la burgues!a; era ne 

cesario en ese momento efectuar medidas superf icialcs de ade 

cuaci6n óe las relaciones de producci6n en su conjunto, para 

que €etas pudiesen continuar su buen funcionamiento como pa~ 

te de un sistema; 3) Revitalizar la ya tan manoseada Revolu-

ci6n Mexicana; es obvio el intento de enmarcar este movimien 

to popular -como ha sucedido con la gran ~ayoría de los movi 

mientas de masas de loG Gltimos afies- dentro do la lucha cons 

tanto que realizan los hijos de esa Revolución -ahora agrup~ 

dos on el partido oficial- para poder así tener un control 

nfccU.vo del mismo. l'ar.:i tcrmin.'.'lr., bnste decir que el Esta-

do l leg6 a tenor -a truv~s <lt) la Confcc1cr.:ici6n Nacional Cam-

pesinn- una ingcrcncin tal. en el movimiento do los tabacalc-

ros que sus rcprusentantcn llegaron n sostener quo la eren-

ci6n do TAUAMEX rcprcocntnha ln toma del poder por parte dol 

pueblo; con ln formuc:i.6n de aotn empresa, se dijo, " ..• nhora 
----·-----------
(18) Ib)1h}m, 



1

1 
el pueblo está en e~ poder, ( .•. ) tiene el poder econ6mico 

en la producción de tabaco ..• "(19). 

lTodos e.stos manejos ideológicos que en un cante! 

\ to· diferente de la historia de nuestro pa!s hubiesen resulta 

* 1 do muy pelitjrosos para el Estado y tal vez hasta imposibles 
i 1 

•1• de ser utili,zados, durante la administración de Echeverrta 
'? 

---~.X 
fueron muy astutamente empleados para, en resurncm, reforzar 

.. 
el ya muy resquebrajado sibtema de producci6n imperante en 

México. 

(19) Idcm. paf]. ,,;¡-;--·-·---
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1.4 TABACOS MEXICANOS, S. A. 

1 
1.4.1 Nacimiento 

\El 4 de noviembre de 1972 se firm6 el decreto pr~ 
sidencial -publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 

f 6 de noviembre de ese mismo año- mediante el cual se dio vida 

a.TABAMEX. Este documento fue firmado por el entonces Presi-

dente de la República Luis Echeverr1a; Hugo B. Margáin, Seer~ 

tario de Hacienda y Crédito Público; Horacio Flores de la Pe

ña, Secretario ~eL Patrimonio Nacional; Carlos Torres Manzo, 

Secretario de Industria y Comercio; Manuel Bernardo Aguirre, 

Secretario de Agricultura y Ganadería; Hugo Cervantes ·del Río, 

Secretario de la Presidencia; y Augusto G6mcz Villanueva, Je-

fe del Departamento <le Asu~tos Agrarios y Colonización. 

Mediante dicho decreto -y tal como aparece en su 

artículo ~rimero- "se autoriza la creación de una empresa de 

participación estatal, con la estructura jurídica de una so-

ciedad anónima <le capital variable, que se denominará Tabacos 

Mexicanos, S. A. de C. V." 

Fue 6sta una medida que afcct6, de uno u otra ma-

nera, a m~s de 200 mil honilircs ligados a la producci6n de ta-

baca. "Del cultivo del tabaco dependen 12,000 productores, 

en su inmensa mayoría ejidatarios, que cultivan 35,000 hcct6-

reas da lau cuales 80 por ciento cul5n en Nayarit. Esta ac-

tividad provea ol sustento a 100 mil familias" (20). 

(20) AGUTLEn.A G6mcz, Mnnucl, Discurso al n~;umir el cargo do 
Director General de 'l'i\Ul\MEX, ~~·lsioE_, 8 de noviembre 
do 1972, png. 10 A. 

1 



Antecedente inmediato del nacimiento de TABAMEX 

fue la entrada en vigor de la Ley Federal de Reforma Agraria, 

la cual tuvo lugar tan s6lo unos meses antes. As!, el vincu 

lar estrechamente a TABJ\MEX oon la Reforma Agraria fue una hfi 

bil maniobra en el terreno ideológico que permiti6 al Estado 

delegar funciones de mediador a esa empresa. La creaci6n de 
"------·· 

TABAMEX fue considerada como un 'compromiso' del Estado de im 

pulsar dicha Reforma Agraria en tanto que proceso nacionalis-

ta, enten4iendo por esto el "recuperar para M~xico el dominio 

de la tierra y de la producción de los campesinos"(21). De 

esta manera, en los considerandos mismos del decreto que fir-

mó Echeverría se establecía que era propósito y compromiso de 

los gobiernos impulsar la Refonna Agraria como un p:rogruma na 

cionalista, pero que tambifin la producción agropecuaria debia 

estar siempre apoyada por los recursos del Estado y del capi-

tal privado para desterrar viejas prácticas de dependencia, 

sustituyéndolas por nuevas relaciones de producción que gara~ 

ticen la paz social y el interés legítimo de los sectores(22). 

Resulta, asimismo, significativa la declaración 

que con motivo de la formación de 'rABAHEX hizo el diputado 

priista Marco Antonio ERpinosa Pablos: "Con Tabacos Mexicanos 

la Reforma Agraria ensancha sus perspectivas y ofrece a los 

cnmpcsinos senderos irrcvcrsiblcn de purticipuci6n justa en 

la organización social y ccon6mica para nsentar cquitativamc~ 

te las relaciones de producci6n, al concurrir como iguales en 

(21) 11 1\lfrcdo v. Bonfil en ... ", op. cit., pag. 33. Uien in
teresante resultar!u oabcr qui6nes son a los que Bonfil 
astutamente llama 'M6xico' y para quienes se recuperaría 
el cultivo del tabaco. 

(22) "Exccleior", 5 de noviembre de 1972, pag. 22 A. 



el fen6meno productivo campesinos e ~ndustr:i.ales, asociados 

con el Estado"(23). 

Al crearse, Tl\BAMEX se convirti6 en el (mico con 

dueto -conforme mandato presidencial- para vender el tabaco 

al exterior y para que las compañ!as cigarreras adquiriesen 

el que requirieran para sus. ma~ufact.':1.r~s. As!, la principal 
- - 4-· --· ··----------------u 

meta de TABAMEX era no sólo la explotación de la producción 

de tabaco, su cultivo y su cosecha sino tambi6n la preindus-

trializaci6n y comercialización tanto en los mercados nacio-

nal e internacionales. 

Formalmente, se le asignaron a 'l'ABAMEX toda una 

serie de.objetivos a cumplir y los cuales se hallan expucs-

tos en el artículo 2c. del mismo decreto que le dio vida: 

ARTICULO 2°.- Corresponde a Tabacos Mexicanos s. A. de C.V.: 

I. Fomentar, en todas sus formas, la producción del tabaco, 

desde su cultivo y cosecha hasta su industrialización y 

comercializ<.:1ci6n inclusive, en los mercados na:::ional e 

:i.nternaciona 1; 

II. Adquirir, do ser conveniente para sus actividades econ6-

micas, las acciones de las sociedades o empresas que re~ 

licen funcionus directa o indirectamente relacionadas 

con la industriulizuci6n y comercialización del tabuco o 

con su exportación. 

III. Otorgar los cr6di tos que sc~an necesarios para la pri::iduc-

ci6n del tabaco, su industrializaci6n y comcrcializaci6n 

en los mercados nacional e íntcrnncional: 

IV. Obtener dircctmncnt:c o por conduct.o de 1.an InntitnciotHHl 

------------------
(23) "Excclsior", 8 de noviembre de 1972, pag. 10 A. 



de Crédito, financiamientos :!.nternos o del exterior, pa

ra el cumplimiento de los fines que le encomiende este 

Decreto o escritura constitutiva; 

v. Celebrar contratos con empresas privadas que se dediquen 

a actividades relacionadas con el tabaco;. 

VI. Fomentar y firianciar los estudios e investigaciones para 

el mejoramiento del cultivo del tabaco, su industrializa 

ci6n y comercialización; 

VII.Capacitar a los campesinos en todo lo concerniente a la 

tecnología para la producción, industrializaci6n y comer 

cializaci6n del tabaco; 

VIII.Formular el padrón de productores y las estad1sticas co-

rrespondientes; y 

IX. Las dem§.s atribuciones que le señalen las leyes y regla-

mentes aplicables, este Decreto o la escritura constitu-

tiva qe esta empresa. 

Cabe señalar aquí que una de las grandes tareas 

de TABAMEX -según Bonfil- era la de "repartir equitativamen-

te por igual entre propietarios y ej iclutarios ( .•. ) la misma 

superficie de siembra de tabaco"(24). Sin embargo, en 8ste 

sentido la política seguida por la empresa ha ido mucho m§s 

nll~ de lo plant!'!u.do por el líder ccnccista dado r1ue, ya des 

de el momento en que lom6 poncsi6n M'1nuel Aguilor.:1 G6r.icz co-

roo Director de TABAMEX, anunció que 90 por cicnlo de las &cas 

que se sembraran serian de cjidatarios. A pesar de qua cstn 

proporci6n no es respetada con todo rigor, s1 hubo modifica-

cienes oustancialns en este aspecto, pues actunlmcntc los p~ 

(24) "Alfredo v. Donfil en •. ,tt, op. cit., pag. 40. 



queños propietarios no pueden sembrar -en términos generales

más del 20 por ciento del total de la superficie nacional des 

tinada al cultivo del tabaco. 

Con respecto a la dotaci6n de siembra y crédito, 

en ese mismo discurso el Director de TABAMEX apunt6 que ésta 

no serfa mayor de .4 hectáreas por campesino. No obstante, 
. -·-· --- -··-- -·-·· 

en un principio se presentaron serias irregularidades y hubo 

tabacaleros que supieron aprovechar esta coyuntura y sembra-

,ron 5, 10 o hasta 15 hectáreas cada uno; afortunadamente es

ta situación gued6 totalmente superada y -como pudimos com-

probar en nuestra investigaci6n de campo- actualmente ningún 

productor siembra legalmente más de 4 hectáreas de tabaco. 

El capital social de TABAMEX -que al inicio de 

sus funciones fue de 200 millones de pesos y actualmente 

asciende a 480 millones- está representado en acciones de 

tres series: 

I. Acciones de la serie 'A', suscritas exclusivamente por 

el Gobierno Federal y que representarán, invariableme~ 

te, el 52 por ciento del capital social de la empresa; 

II. Acciones de la ~erie 'B', nuscritas por la Confedera-

c:l.6n Nacional Cnmpesina y los productores de tab<1co or 

ganizados tlc la República Mexicnnn, en un 24 por cien-

to de su capital social; y 

III. Acciones de la serie 'C', suscritas por Jan empresas 

industrialürndoras del tabaco, en un 24 por ciento tlo 

su cupital socinl.(25) 

Lns acciones del Estado pueden ser adquiridas µor 

T25) Cfr. Decreto de formaciCln de 'l'l\D.l\MEX 



los gobernadores de las entidades federativas en donde se 

produce tabaco. Por su parte, las acciones en manos de las 

compañías ci9arreras nunca podrán exceder el 24 por ciento 

del total, y en caso de que dichas compañías desearan redu

cir ese porcentaje, sus acciones serian absorbidas por los 

productores, o b~en, por el Estado. 

Como se acord6 al crearse TABAMEX, en el trans

curso de los primeros meses de su existencia, la empresa en

tr6 en posesi6n de las instalaciones pertenecientes a Tabaco 

en Rama, Tabacalera Mexicana y Cigarrera Nacional, comenzan

do a operarlas mediante contratos de promesa de compraventa. 

Los equipos de campo y demás instalaciones con

juntamente con el resto de los activos fueron adquiridos a 

las empresas a precios del avalúo dictaminado por la Sccret~ 

ria ~el Patrimonio Nacional; sin embargo, tuvieron que entre 

garlas libres de pago inmediato pues TABAMEX tenia, en pri

mer lugar, que cubrir las necesidades de la temporada 72-73. 

As!, a s6lo siete meses de su formación TABAMEX 

poseía ya cinco plantas de horno, una de~vcnadora, oficinas 

y almacenes en el estado de Nayarit, que le permitían contrS?_ 

lar el 65 por ciento del cr6dito de la superficie cultivada. 

En el Golfo, con excepción de San Andr6s Tuxtla y una peque

ña superficie en Papantla, la totalidad de lno operaciones 

de tabaco estaban para ese entonces ya bajo control de la cm 

presa. 

Manejando fundamentalmente el argumento de que 

los rccurnos de 'rA131\MEX resultaron insuficientes para üdcm:is 

do enfrentar parcialmente la adquisici6n de los activos de 
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las compañ!as financiar la producci6n en campo y la transfor-
1 

maci6n industrial 'del tabaco, se adopt6 desde un principio· 

un modelo de cornercializaci6n 'sui gcneris'. Corno se mencio-

n6 anteriormente, en el pasado inmediato las compañ!as pro

ductoras de tabaco para cigarrillos habían venido financian
' 

.do totalmente la producci6n de la materia prima otorgando 

cr~ditos de avío a los productores; partiendo de este hecho 

y de la estrechez de los recursos de TABAMEX, ésta se vio en 

lá necesidad de continuar responsabilizando a las compañías 

de los cr€ditos en lugar de acudir a otras fuentes crediti-

cias como podría ser la banca oficial -lo que implicaría el 

distraer los créditos que serían destinados a otros sectores 

de la agricultura. Así, desde entonces -y hasta la fecha-

las empresas cig0rrcras siguen otorgando los cr6ditos para 

el cult.ivo del tabaco, entregS.ndolos sin intereses a TABAMEX 

par.a que ésta efectúe los financiamientos conforme: convenga 

a sus planes. 

En su primer informe de actividades, el entonces 

Director de Tl~nJ\MEX Aguilcra G6rnez destac6 que durante los 

primeros siete meses se hablan entregado, por concepto de 

créditos, un total de 267.8 millones de pesos distribuidos 

de la siguiente manera: 223 millones en el estado de Nayarit 

y 44.8 en la Zona del Golfo. 

Respecto a las solicitudes de cr6dito puede de-

cirse quo las decisiones eran y son tomadas por un comit6 de 

cr~dito integrado por cuatro personas representantes del go-

bicrno, tlon do lo~ productores y dos más do las compañías ci 
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Entre los resultados inmediatos de la mexicaniza 

ci6n que favorecieron directamente al productor se encuentra 

la derrama es~ecial de 300 millones de pesos a partir del 

primer ciclo agrícola, la cual signific6 un importante aume~ 

to en los ingresos de los productores de tabaco. Dicho lo;Jro 

fue producto de un. reconocimiento del costo real del cultivo 

y·, por ende, el consiguiente incremento que se cubri6 a los 

campesinos. De esta manera, subi6 considerablemente el pre-

cio de c.mpra del producto y se prcsent6 un aumento de alre-

dedor del 30 por ciento del crEdito por hcct&rea. 

CUADRO 1.3 

COSTOS DE HABILITACION POR UECTAREA 

V A R I E D A D E s 1966/72 1972/73 INCREMENTO 1 
(pcuos) (pesos) PORCENTUAL 

1 

NAYARIT 1 n~rta sol 69.86 Virginia verde y 5,950.00 10' 105 .oo 
Virginia sarta sol 5.050.00 8.068.20 59.76 

1 Burlcy secado al r.ol 1.050.00 10,097.57 43.22 

Burfoy scmisombra 7,050.00 10,914.69 54 .81 

Burlcy sombra mal.a 3,350.00 5,306.05 58.39 

VERACRUZ 
lluastcco 7, 100.00 13,771.25 93.96 

"--'---·-------- ·----------~-. 
r'UENTE: "~cvist:n dt> Comercio Exterior, Vol. XXXl.It, núm. 6, 

junio de 1973. 

1 

Asimismo, de acuerdo con los estudios realizado~ 

por las Sccreturlas de Industria y Comercio y de Agricultura 

.y Gan~tlorta, ne fijaron los precios de compra a los product~ 

res de tabaco. La tlotcrminaci6n tlcl precio se norm6 por el 

1 

1 
1 
1 
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criterio de asegurar a los productores una utilidad neta su

perior a los 7,000 pesos por hect~rea, procurando que los pr~ 

cios fuesen compatibles con las calidades de las distintas va 

riedades de tabaco. 

Un análisis comparativo entre los precios de com-

pra vigentes antes.y después de TABAMEX puede desprenderse 

del siguiente cuaflro, el cual también nos muestra ·ios ·precios 

de liquidaci6n para el tabaco, según variedades. 

CUADRO 1.4 

PRECIOS DE COMPRA POR KILOGRAMO DE TADACO 

V A'R I EDADES 

Virginia verde 

Virginia sarta sol 

Burley secado al sol 

Burley semisubra 

Burley sobra mata 

Huasteco 

ANTES DE 
1972 

l. 30 

6.06 

8.09 

8.09 

8.60 

7. 27 

P~ecloa de llquldacl6n pa~a it tabaco 
Córdoba 

Valle Nncional 

Tripa 

Marrón 

Cnpn 

CICLO 
72/73 

l. 90 

8.30 

10.34 

10.65 

9.85 

10.90 

'•. 80 

6.50 

6.50 

7.50 

8.50 

INCREMENTO 
PORCENTUAL 

46.15 

36.96 

2 7. 81 

31.64 

14.53 

49.93 

FUENTE: "Revista de Comercio ~:xterior", Vol. XXXIII, núm. (1 1 

junio de 1973. 

Como se mcncion6 anteriormente, cuando TADJ\Hr::X 

.entra en funciones, cxiotía ya un retraso importante en la 

. ' 
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fecha de inicio de actividades, y es fundamentalmente por 

ello que esa primera siembra la realizaron b~sicamente los 

mismos cosecheros que habían sembrado durante el ciclo ante-

rior (1971-72) y respetando -en términos generales- las ái:eas 

que hab1an sido contratadas por las compañías extranjeras. 

As!, en el ciclo agrícola de 1972-73 se sembraron un total 

de 34,574 hectáreas de tabaco(26); 30,347 hect~reas en el e~ 

tado de Nayarit; 3,640 en la Zona del Golfo; y se abrieron a 

la produc.ción las zonas de .córdoba y Valle Nacional, con una 

superficie de 587 hect~reas. 

En lo que se refiere al volumen de la producci6~ 

a mediados de 1973 se estimaba que para ese año ascender1a a 

50.9 millones de kilogramos de tabaco seco. A este volumen 

corresp6nd!a un valor para los productores de 493 millones de 

pesos, lo ~ue significar1a -segGn estimaciones- un aumento 

adicional d~ ingresos de más de 200 millones de pesos. Así, 

los productores de tabaco estaban en posibilidades de abaste 

cer los requerimientos de ln industria cigarrera para produ-

cir 2,200 millones de cajetillas anuales y· para que las com-

paílías nxportadoras colocaran m~s de 10 mil toneladas dn ta-

baca en el mercado mundial. 

Exist~nn graves irrcgulnridadcn en lo que se re-

fiero al usufructo de las tierras; con el objeto de elimina~ 

las, y a instancias de las orgunizacioncs ejidalos de Naya-

rit, se efectu6 en 1973 unn primera revisión de los patl1:oncs 

de productores. Con base en ese padr6n, se proccdi6 ~ cele-

. (26) Cifra li~cramontc inferior respecto a lo planeado debi
do 3 la ocurrencia de importantes perturbaciones climá
ticas. 
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brar los contratos con los productores que originalmente co~ 

trataron 30,360 hectáreas~ m!s del 70 por ciento de los pro

ductores ten!~n contr.atos que variaban entre 2 y 5 hect~reas 

de tabaco, pero su puso también de manifiesto la existencia 

de ciertas anomalías que debían ser corregidas. En s!ntesis, 

en 1973 TABAMEX celebr6 contrato con 17,000 productores en 

todo el país, con una superficie de 38,575 hectáreas, lo que 

representaba el 94 por ciento d~l área cultivada. 

. Uno de los más importantes beneficios que trajo 

consigo ThBAMEX fue la inscripci6n al régimen del seguro so-

cial de m5s de 25,000 familias de tabacaleros. En el renglón 

salud, TABA.~EX tambi6n ha construído clínicas-hospital, clí-

nicas de campo en la zona nayarita, cte. 

Con el propósito de orientar a los productores 

sobre las normas de calidad que debe reunir el tabaco, se d.f. 

funden boletines informativos entre los productores, quienes 

responden satisfactoriamente y frente u la norma de aceptar 

exclusivamente los tabaco de buenn culidad, los rechazos se 

han venido reduciendo considerablemente al pnso del tiempo. 

Por lo que.respecta al personal técni.co nacional 

que se encontraba colaborando con lna empresas cigarreras, 

.,en su mayoría fue contratado por 'l'l\.BAf\EX. En este sentido 

se presentaron toda una serie de irregularidades entre las 

que encontramos no pocos cnsos de empleados de lns compañ!an 

que fueron indomni zados y m:is tarde con tratados por 'l'l\.131\Ml~X. 

Asimismo, es ncccoario mencionar aqul, por sor un hecho sig-

nificativo, el que muchos de quienes actualmente son nltos 

funcionndos do Tl\13/\MEX también Cueron cmplcudo3 ünportnnlcs 

¡:. 
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de las empresas extranje~as. 

En resumen, puede afirmarse que el nacimiento de 

TABAMEX fue rudo, que la empresa como tal tuvo que enfrenta~ 

se a muchos obstáculos tanto econ6micos como políticos que 

sin embargo pudo superar y lograr sobrevivir los años más di 

f!ciles, los años más conflictivos. Si bien es cierto que 

.también ahora se le presentan a la empresa fuertes presiones 

tanto por parte de los campesinos como de los industriales, 

estfi ya.en mejores condiciones de hacerles frente en la medí 

da en que cuenta con el apoyo de toda una estructura -de la 

cual ella misma forma parte- econ6mica y politica que respa! 

da sus actividades. 



1.4.2 Organizaci6n 

Sin lugar. a dudas, la organizaci6n con base en la 

cual trabaja TABAMEX permite que la producci6n de tabaco se 

encuentre planificfida en cuanto a quiénes producirán_, q_ué ~~--=-- __ _ 
po de tabaco, en qué fecha y para quién; permitiendo así la 

optimizaci6n de los recursos y el mejor aprovechamiento de 

las instalaciones. 

Según el artículo 5° del decreto de su formaci6n 

(27), la administraci6n y ejercicio de las atribuclones de 

TABAHEX están encargados u un Consejo de Administr.¿¡ci6n y a 

un Director General; éste último nombrado por el mismo Canse-

jo. Dicho Consejo de AJministrac16n estfi integr¿¡do por diez 

Consejeros Propietarios y sus corr.cspondientes Suplentes, en 

los siguien~es términos: seis Consejeros Propietarios rcpre-

sentantes de las acciones de la serie 'A', dos de las accio-

nes de la serie 'D' y dos mtis de la serie 'C'; todos ellos 

con sus respectivos Suplantes. nsimismo, exiatc dentro de 

la empresa un Ccnsejo T6cnico que es el encargado de coordi-

nar la ejecuci6n de los programils aprobados por el Consejo 

'de Administraci6n. 

1'1:esentarnos a conU.nu.:ici6n un organigrnma simpli-

ficado de.la organización interna de la empresa, el cual va 

desde el multicita<lo Conuejo de AdminiGtraci6n hasta la~ dou 

gerencias de Zona (Nayarit y Golfo) , laE cuales son las ron-

,pensables diroct~s de la producción de tabaco en la~ difcrcn 
·----·------------·--------------( 27) Cfr. Dcic1:nto de fonnucién do 't'ABANEX 
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tes árens comprendidas en cada zona, as1 como de los procesos 

a los cuales es sometido dicho producto. 
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A continuaci6n se presenta una muy breve expli

caci6n de las principales funciones que realizan cada una de 

las distintas partes integrantes de la estructura orgánica 

de TABAMEX: 

1. Conaejo de Admlnlat~ael6n 

Administrar los negocios, bienes y derechos de la sociedad, 
-··-··-·---··--------·-

con el poder más amplio y sin limitaci6n, para actos de la 

administraci6n. 

Representar a la sociedad ante toda clase de personas físi-

cas y morales y ante toda clase de autoridad, con todas las 

facultades generales y especiales. 

Otorgar ·y suscribir t!tulos de cr~dito y realizar operacio-

nes de esta 1ndole, en nombre de la sociedad. 

Otorgar poderes generales o especiales y revocar unos y otros. 

Llevar al cabo todos los actos, operaciones y negocios, cele 

brar todos los contratos y convenios que considere convenien 

tes para el desarrollo de los fines sociales. 

Dictar la polftica general y sancionar las operaciones que 

efectúe la empresa. 

1.1 Vi~eeci6n Gene~al 

Representar legalmente a la empresa en sus relaciones 

internas con las facultades de un mnndatario general. 

Presentar los programas de ingresos y egresos ante el 

Consejo de Ad.'11inistraci6n. 

Presidir los consejos de ndmini!:;trnción ele las emprcnau 

que fueran ndquiridas, on cumplimiento del .:i.rtfculo ac-

gundo del decreto que crea TABAMEX. 



1.1.1 Comi~l6n lnt~~na de Adminl~t~aci6n 

Plantear y realizar las reformas necesarias para 

el: mejor cumplimiento de los ob'jetivos y progra

mas de la empresa. 

Incrementar la eficiencia de la empresa y contri 

buir a la del sector pablico en su conjunto. 
-··· ··-·· -- ---------·-------"" 

Atender los -~úiii?-ectos correspondientes a los sis-

temas de programaci6n y presupuestos. 

Proyectar y determinar- las normas jurídicas de 

carácter interno de la empresa. 

Analizar, implementar' y supervisar la estructura 

y los sistemas de operación de la empresa, en m~ 

teria de recursos humanos, materiales, informa-

ci6n, evaluaci6n y control, así como los proced:!:_ 

mientes correspondientes. 

1.1.2 Unidad d~ 0Aganlzael6n y M~todo~ 

Efectuar análisis y estudios sobre la organiza-

ci6n, funciones y m€todos de operaci6n de la em-

presa. 

Proyectar, elaborar y proponer los r.istcmas ad-

ministrativos y las modificacidnes que permitan 

elevar la eficiencia de los mismos. 

Formular dingn6sticos sobre los sistcmus de in-

formación de la empresa. 

Participar en la Comisi6n Interna de hdministr.a

ci6n y proporcionarle colaboraci6n t6cnica on 

los aspectos generales de reforma administrativn 

de la empresa. 
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1.1.3 Unida! de P~og~amaci6n 
t 

Proporcionar al titular de. la empresa elementos 

de juicio que le permitan jerarquizar la altern~ 

tiva de acci6n y evaluaci6n de los resultados ob 

tenidos. 

Funcionar como coordinadores entre las tareas de 

plancación de las unidades técnicas de la empre-

sa y los trabajos de las unidades operativas. 

Coordinar y presentar en la forma de un programa 

general que contenga alternativas de solución y 

el conjunto de los programas departamentales de 

la empresa". 

Formular programas específicos de inv0.rs:i,6n y 

gasto corriente de la empresa. 

Analizar en forma sistcm!tica los programas rea

lizados pRra estimar el.grado en que se han logr! 

do los resultados previstos. 

Participar en la Comisión Interna de Administra-

ci6n. 

Ser el elemento de enlace con otras entidades del 

sector pQblico federal, cuando así lo requiera el 

cumplimiento de nu!' objetivos internos. 

1.1.4 Vepahtamento de Auditohla Intchna 

Dctcminar que los controles internos sobre las 

operaciones de la empresa funcionen adecuada y 

efectivamente, rC!COmenuando ciJmbios cunnclo sea 

necesario. 

Vorificnr que las políticas de la empresa se hn-
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yan llevado a cabo en la forma en que fueron 

establecidas. 

C.ompro~ar la existencia de protecciones adecua

das para los activos de la empresa. 

Detenninar el grado de confianza que pueda tene~ 

se en los registros e informes de la empresa. 

Prevenir e investigar fraudes y otras irregular! 

dades. 

Asesorar al Director General en cuestiones de 

control contable y elaborar la instrumentaci6n 

contable que se le encomiende. 

Auxiliar a la Dirección General en al análisis de 

informes, estudios y proyectos de variada índole, 

en los ramos financiero, contable, fiscal y admi-

• nistrativo. 

Asesorar a las subdirecciones generales de la em-

presa y a funcionarios de las filiales, en asun-

tos de sus áreas de competencia. 

1.2 Subdlhecclon Gen~~al de Opehaclone6 

Elabornr el plan de operaciones de cadu ciclo. 

Elaborar lod programas de cxpcrimcntaci6n e investigu-

c16n. 

Programar, coordinar y supervisar lns operaciones credi-

ticias que realice la empresa, ornando la estructura na-

cesaria para el otorgamiento de lns mir.mas. 

Planear la asistencia técnica y de seguro agr!cola. 

Adquirir y supervisar la entrega, directa o con cargo 



al cr~dito, de los insumos básicos, implementos, equi

pos y maquinaria agr1cola requerida para el ejercicio 

de las.operaciones acreditadas. 

Obtener y conservar adecuadrunente los insumos que se re 

quieran. 

Programar, en colaboraci6n con las gerencias regionales, 

todo lo referente a los diversos procesos de secado y 

desvenado que requiere el producto en las plantas·de 

horn'os y desvenadoras de la· empresa. 

Controlar las existencias de productos terminados. 

Adquid.r los bienes muebles o inmuebles, vehículos y 

equipo de oficina que necesite la empresa. 

1.3 Subdl~eeel6n Gene~al de Corne~elallzacl6n 

Efectuur la venta al mercado dom~stico y al exteri cir de 

todas las variedades y tipo!;; de tabaco, en diferentes 

gradDs de Lransformacion: en hoja, resecado, despalill~ 

do y desvenado. 

f'ormular y revisar los programas de ventas de tabaco. 

Realizar las labores prcmocionales requeridas para la 

venta del tnbaco. 

Elaborar los programc:is de recepción de tabuco en los al-

rnncencs. 

Coordinar y vigilar el recibo de la producci6n del crunpo 

Elaborar y actualizar el catfilogo de compradores de ta-

baca. 

Determinar, en colabornci6n con las unidades ascsoraa y 

dcrn~s tlivisioncs de la empresa, tanto la demanda inlcr-

na y ex terna del t·.abélco como los precios adecuados a 1 a 
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variedad, tipÓ, calidad del producto y a su grado de 
( 

trans f 1ormaci6n. 

Realiz;ar estudios socioecon6micos y técnicos para coad

yuvar en la revisi6n del precio rural de todas las va

riedad~s y tipos de tabaco. 
i 

Elaborar estudios de ~ercado sobre el desarrollo del ca 

mercio internacional de tabaco, principales países efe

.rentes y demandantes, cotizaciones de precios rurales y 

de venta del tabaco en países selecci6nados, introduc-

ci6n de productos del tabaco en el mercado interno, etc. 

Vertir opiniones sobre los permisos que otorga la Seer~ 

taría de Comercio ·a la exportaci.6n ·e importaci6n del ta 

baca y sus productos. 

Participar en las campañas de publicidad y folletos de 

divulgación. 

1.4 Subdiheccl6n Genekal de Finanza~ y Conthol 

Coordinar la elaboración del presupuesto anual de opera

ci6n0 y vigilar su ejecuci6n. 

Vigilar la operaci6n de los sistemas de registro mecáni-

cos y elcctr6nicon,- su actualizaci6n e implemcntaci6n. 

Evaluar los recurson finnncieros de la cmproEn a corto 

y largo plazo. 

Coordinar la recopciGn de fondos y su distribuci6n entro 

las diversas dependcncins de acuerdo a sus necesidades 

de opcr.:ici6n. 

Vigilar y coordinar el cumplimiento de las diversas obll 

gaciones fiscales. 

coordinar la claboraci6n de los estados financieros. 

. V' 
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1. 5 
,. 

Subd~~ecc¡6n Gene~al. de Adm¡nl~t~ac~6n 
1 

Evalu~r y proponer a la Direcci6n. General reformas y 

modifi:caciones a los siátemas, estructuras, normas y 

procedimien~bs para la obtención de una mayor producti

vidad fn la administraci6n de la empresa. 

Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad de 

ésta, y controlar las adquisiciones de los mismos. 

Suministrar la papelería, formas impresas, mantenimien-

to y otros servicios generales. 

Asegurar todos los bienes de la empresa, nprovechando 

la mayor ~ficiencia. 

Clasificar, guardrir y custodiar lo~ expedientes y demas 

documentos que reciba de l~s dependencias y su s1,ll11inis-

tro. 

Vigilar que las dispqsiciones dictadas por la Direcci6n 

General se lleven a cabo~ 

Coordinar y controlar el cumplimiento de las disposicio-

nes contractuales y reglamentarias en materia laboral, 

en todas las dependencias de la empresa. 

supervisar lo rclaciunodo con la redac~i6n y el conteni-

do de convenios en loH conflictos laborales. 

Supervisar todos los aspectos jurídicos relacionados con 

las contrataciones de orden civil o mercantil, que cele-

bren las distintas dependencias o entidades de la empre-

sa. 

Evaluar y controlar todos los aspectos relacionados con 

las prestaciones econ6micas en las revisiones contrae-



tuales colectfvas, atendiendo a su trascendencia jur1d! 

ca. 
1 

Mante~er relaciones frecuentes con las diferentes depe~ 

dencias y entidades de la empresa para procurar la co

rrect~ apl icaci6n de los contratos colectivos y de los 

convenios, reglamentos, circulares y otras disposicio-

nes que con ellos se relacionen. 

Mantener servicios de consulta jurídica para todas las 

dependencias o entidade·s de la empresa. 

Intervenir ante los tribunales que correspondan, con re 

laci6n a los aspectos contenciosos que deriven de las 

act;i.vidades generales de la empr_esa. 

Promover la integraci6n de las comisiones mixtas de Hi-

giene y Seguridad Industrial y asesorar convenicntemen-

te a los representantes de la empresa. 

Prom6ver programas con fines d~ difusi6n, relacionados 

con las medidas de seguridad y preventivas, en los cen-

tros"de localizoci6n de los trabajadores. 

1.7 Ge4encla Gene~ae Zona Naya~it 

Ejecutar todos los ~lancs elaborados. 

Proporcionar la supcrviGi6n y asesoria t6cnica al campo. 

Contratar fisicamantc con los grupos nolidarios. 

Representar a la empresa en la zona de su jurisdicci6n. 

Habilitar a los productores de tabaco, tanto en efecti-

vo como con los innumoo necesarios. 

Controlar la operación de las plantas de hornos y las 

desvcnndoras. 



1.8 Ge~enc~a Zona Got6o 

Ejecutar todos los planes elaborados. 

Propor~ionar la supervisión y asesoría t~cnica al campo. 

Contratar físicamente con los grupos solidarios. 

Representar a la empresa en la zona de su jurisdicción. 

Habilitar a los productores de tabaco, tanto en efecti-

vo como con los insumos necesarios. 



1.4.3 Funcionamiento 

Como se mencionó anteriormente, son las propias 

compañ1as cigarreras compradoras del tabaco las que financian 

las siembras del producto. De acuerdo a la cantidad de taba-

co requerido por cada cigarrera, · se .. ·lcs asigna tiña-aeterm-iná=---- -·----· 

da superficie en base a la cual se determinan las sumas de di 

nero y el calendario de pagos que cada compañías debe ir apof 

tanda a lo. largo de la temporada agrícola. De este modo, TABA 

MEX financia el cultivo del tabaco que al finalizar el ciclo 

les ser~ vendido a las mismas compañías seg6n las condiciones 

previcnncnte establecidas. Para el caso de los té.Íbacos de e:x.-

portaci6n el procedimiento es distinto ya que el financiamie~ 

to se efectfia, exclusivamente, a trav~s de la banca oficial. 

Este sistema de 'adelantos en efectivo' proqrama 

dos de los clientes a cuenta de tabaco gue habr<ln óe recibir, 

supuestamente se sustenta en un principio de confianza mutua, 

toda vez que TABAMEX procura garantizar los anticipos con el 

desarrollo de las plantaciones, a m5s de que hu concertado un 

seguro agrícola qua cubre prccisamonto los cr~clilos de avío 

que a su vez entrega a los productorcs(2~). 

Es innr•tJrtblc el. hecho do lJUl~ mcc1íariu~ este proc~ 

d~nicnto so obliga n la induatria cigarrera a fínanciar la 

producci6n de la materia prima que necesita, agjJí~ando as! 

la actividad agr!coL:i, como t.:impoco lo en al quo nimultti.ncn-
------·---------(28) Esto ceguro aqrfcola r¡uc cubre al productor. de tabaco en 

caso do sinicntro comprobado ca conccrta<lo con la compa
fila de seguros 'La Nacional'. 



mente se favorece la ingerencia del capital extranjero -a tra 

v4s de esas compañías- corno factor determinante en la produc

c16n de tabaco. 

As!, si bien es cierto que dicho sistema de fi

nanciamiento permite a TABAMEX cubrir sus necesidades de eré-

dito de habilitaci6n para los 9osecheros así como las adquis:!:_ 

cienes de insumos, costos de operaci6n, pago de sueldos y sa-

larios al personal, etc., también implica un muy considera-

ble grado de dependencia con respecto a las cigarreras, res-

tringiendo su capacidad negociadora al establecer convenios 

de venta de su producci6n al inici; de la tempor~da agrícola; 

las compañías son, en resumen, quienes detarminan el monto de 

los créditos, los precios a los que será comprado el producto 

así como la periodicidad con que deben ser efectuadas las en-

tregas del dinero. De esta manera, se hace necesario hacer 

menci6n de que se han presentado ocasiones -por demás fr.ecucn 

tes- en que las compañías cigarreras retrasan o retienen los 

créditos, vit~ndof.\C TABAMEX en la necesidad de recurrir al eré 

dito oficial; es usí como actualmente TABJl .. MEX debe al Banco 

de Crédito Rural alrededor de 180 millones de pesos y a la Se 

crctaría de Hacienda y Cr6dito POblico aproxima<lnmcnte 50 mi-

llenes. 

'l'J\Bl\MEX sólo produce el tabaco quo BI' cncuontril 

negociado de antemano. As!, la superficie nacion~l a plnntnr 

en cada temporada es ligeramente variable y cstfi condicionada 

totalmente por los volOmcncs de tabaco requcrido3 por las COfil 

pañ1as cigarreras en el caso de la producción paru conoumo d~ 

m6stico y por la demanda internacional para ol tabaco de ex-



portaci6n. 

El comercio interior del tabaco lo realiza exclu 

sivamente TABAMEX, quien vende a las compañ!as cigarreras· que 

operan en el país; como mencionamos con anterioridad, hoy dia 

el mercado interno se halla constituido solamente por tres 

compañías (29), las cuales forman el oligopolio consumidor de 
.. -···---·-- ···--· ----·---------· tabaco. 

El comportamiento de la demanda interna de taba-

co -la cual es fundarne~talmente para elaborar cigarrillos- es 

más o menos el siguiente. Desde mediados de los 50's dicha 

demanda se había venido contrayendo considerablemente hasta 

alcanzar su nivel más bajo en 1966; a partir de entonces emp~ 

zó a crecer, sobre todo como consecuencia del proceso de sus-

tituci6n de importaciones que vino a dinamizar de manera sig-

nificativa la demanda dom6stica. Al quedar sustituidas total 

mente dichas importaciones, el incremento de la demada ínter-

na queda ahora s6lo en función del consumo de cigarrillos 

-principalmente- como tambi€n de puros, picadura para pipa, 

y otras formas de consumo de tabaco. 

Consideramos de gran utilidad, para dar una idea 

más clara y precisa de lo expuesto anteriormente, el presen-

tar los datos mús recientas (1970-77) vinculados con el culti 

vo'dcl tabuco {CUADRO 1.5). 

Asimismo, la información referente al volumen y 

valor de la producci6n de cigarrillos si se vincula con la in 

(29) Esas compañ1u.s son: 'r.a Moderna' ( formu.du por La Moderna 
y El Aguila); 'La Tobucalcra Mexicana' (La Tabacalera, 
Cigarrcrn ~ncional y Baloyan}; y, de menor importancia, 
•La Libertad'. 



formac16n del CUADRO 1.5 son de considerable valor en tanto 

que permiten la mejor cornprensi6n de la situaci6n del merca

do interno del tabaco en Méxi~o (CUADRO 1.6). 

A ~ O 

l'RODUCCION 
ANUAL 

(miles de 
tonelndas) 

CUADRO 1.5 

TABACO 

VALOR DE 
LA PRODUC
CION ANUAL 

(miles de 
pesos) 

1 

SUPERFICIE RENDIMIEN- PRECIOS ME~ 
COSECHADA TO :MEDIO DI.OS R.URA- · 
(miles de ANU/IJ.. POR LES ANUALÉS. 

(kgs.) (pesos) 
hectiíreas) HFCTAH!:A POR TON. 1

1 i-------------------------·-----·--·------l 

6, 1 so \ 

6' 230 l 
7,183 \ 

9,956 1 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 (*) 

69 

78 

62 

62 

72 

68 

67 

67 

421,548 

475,776 

445,158 

612,930 

693,879 

754,309 

1 1 002,743 

1'504,500 

(*) Cifras prelimi11n1:en. 

43 

50 

39 

39 

43 

40 

40 

40 

1, 5 91 

1' 51,4 

1,602 

1, 564 

1,700 

1,694 

1, 631 

10,900 '\, 

11,068 

ll~,940 1 

__ 1 _· 6_7_1. __ 2_2 _. s~\ 

FUENTE: "Boletín Ml!lll·<11~l de Informnciún E.conómir:a", Direc
ción General de Economín Agrícola, Sl!crt!lnría de 
Agriculturn y Rccureon Hi<lrfiulícoR. 



CUADRO l. 6 

PRODUCCION DE CIGARRILLOS. 1971-1977 

A ~ O VOLUMEN DE LA PRODUCCION VALOR DE J,A PRODUCCION 
(miles de cajetillas) (miles de pesos) 

19 71 2'151,026 2 1 802,325 

1972 2'241,514 3'046,1116 

19 7 3 2'138,156 3 1 821,677 

19 74 2 1 299,839 4'4116,416 

19 7 5 2'338,151 5'131,862 

1976' 2'332,629 6'856,679 

2 1 506,718 9'175,842 

FUENTE: "Boletín Mensual de Información Económica", Direc
ción General de Economía Agrícola, Secretaría de 
A~ricultura y Recursos Hidr&ulicos. 

\ ..... 
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Por lo que se refiere al consumo exterior, Mfxi-

co se enfrenta a graves problemas para colocar su tabaco a ni 

vel i.nternacional. En primer lugar, como se scfiala al inicio 

de este trabajo, el tabaco es un producto cultivado prfictica-

mente en todo e~ mundo, lo que origina una situación de aguda 

competencia la que a su vez hace a los pníses productores ofr~ 

cer tabaco de muy buena calidad y a precios competitivos. Es 

to para M6xico constituye un serio problema puun aquí no u6lo 

no se produce uno de los mejores Li1bl\con clel mum1o, sino que 

ndcm.'is t11.1 co:ito de producción resul la muy superior nl de otrns 

pn!scu productores. 



Los continuos incrementos en el precio del taba 

co, pro~ucto de la situaci6n coyuntural que ha vivido ese cul 

tivo en los dltimos·años, han provocado que algunos tipos de 

tabaco, sobre todo de los que se producen en la Zona Golfo, 

hayan alcanzado precios tan altos que los sitGan fuera de to-

da posibilidad de competencia a nivel mundial, y por lo tanto 
·- ----· ----··----~--·..---- -·· 

su cultivo está destinado a decrecer en la medida en que di-· 

cha situaci6n subsista. 

Por otro lado, la estructura del mercado mundial 

del tabaco viene a dificultar a6n mfis la libre concurrencia 

al mismo debido a que intervienen importantes consorcios 

transnacionales que controlan la industria cigarrera y el co-

mercio del tabaco, impidiendo las ventas directas. Así, to-

dos los convenios de exportaci6n de tabaco se realizan a tra-

vés de unas cuantan firmas, las cuales distribuyen el procluc-

to a sus filiales ubicadas en diferentes países. Junto con 

esto, y por si fuera poco, existen obstAculos nacidos de con

venios entre paises integrantes de bloque~ econ6micos, que iffi 

piden al tabaco mexicano concurrir en igualdad de condiciones 

al de otros pbíscs que gozan de preferencias arancelarias. 

No obstante, y a pesar de todas las dificultades 

a las que ha tenido que 0nfrcnt~rsc 1 M~xico ha logrado cxpor-

tar tabaco a diversos países, entre los cuales se encuentran 

Estados Unidos, Alemanin, Jap6n, Suiza, Nueva Zclandia, Che-

coslovaquia, Dinamarca, Suecia, Austria, D6lgica, cte.; así, 

MGxico hn conseguido establecer una exportación de tabaco de 

relativa importnncia. 

i 



A ~ O 

1971 

1972 

19 73 

1974 

1975 

1976 

1977(*) 

1978(**) 

CUADRO 1.7 

EXPORTACION DE TABACO 

1971-1978 

CANTIDAD 

(toneladas) 

10,775 

14,624 

18,125 

26, 39 5' 

17,566 

17,621 

18,340 

19,564 

(*) Datos ~reliminares. 

(**) Datos preliminares cn~ro-ngosto. 

<~:~·:~,:;:~~s~~~~~,~~~ 
80 .d 

VALOR 

(miles de pesos) 

i 46~-4-99--·1----·· 

186,325 .\ 

298,098 

422,474 

317,390 

388,993 

523,798 

698,342 

FUENTE: Direcci6n General de Estadistica, Secretaria de 
Programnci6n y Presupuesto, 1978. 

Resulta importante mencionar que el primer año 

que cntr6 en funciones 'l'l\131\:-u::x; es decir, en 1972-73, se esta-

bleci6 una alianza con las compañías productoras de cigarri-

llos y con las empresas exportadoras de tabaco para que fueran 

ellas las encargadas de lo exportaci6n del producto, bfinicame~ 

te, por carece1: '1'1\Dl\MEX de los recursos ncccsnrios para hacer-

lo. Sin embargo, a partir ele 197 3 T1\DA.i.'-1EX hn .:ictuado siempre 



como el Gnico exportador directo. 
1 

Por lo que se refiere a la relnci6n que nlanti_ene 

TABJ\MEX co~ los productores, podemos afirmar que formalmente¡ 

~s decir, para la empresa, pueden producir tabaco todos aque-

llos ejidafarios o pequeños propietarios -siempre y cuando no 

J' sean emple~dos de TABAMEX- que cumplan con los siguientes re·· .. . 
--- --} .. 

. ,., quisitos: 

~ a) contar con tierras apropiadas para el cultivo; 

.1 'b) estar en posesi6i1 pacífica de sus parcelas; y 

e) trabajar directamente sus tierrus. 

El ctun?limiento del primer punto se garantiza m~ 

diante los análi~is de suelos que realiza a las parcelas don-

de se siembra tabaco el Departamento de Investigaci6n y Expe-

rimentac.i6n de TABANEX (301; el de los dos restuntes supuest~ 

mente se garantiza por medio de la participaci6n de los Comi-

sariados Ejidales, Consejos de Vigilancia, Delegados de los 

Ejidos, representantes de las diferentes Asociaciones Ejida-

les, de ia Secretaríu de la Reforma Agraria, así corno del go-

bicrno del estado; sin embargo, como mencionamos en otro apa~ 

tado del presente trflb<iju, li1 c.1ir;tr.i.buci6n de contratos para 

siembra de tabaco, lejos de ser una dü1tribuci6n equitativa, 

respondo mas bien a móviles da tipo político manojndos por un 

(30) l.•1 creac.t(in de -csto--Dcpart.:-1íl1-CñTor.::-:;·ponclc c:oncretumente 
é\ uni.l i:.:c!ric de dcm:.1ndas prc:-.wnt<1dus por los rcprcr;cntan
tce de los ~roduct~rcs durante el movi~icnto da forma
ción de Ti\13~MEX rl'!'1..'rl'.!ntcs il la necc-sidad de cor.tar (..\rrn
tro de la cmprcsn con un instrur:icnto de inve~;tigaci.6n 
tccnol6yica sobra la rama y lns diversas aplicaciones 
del tabaco para mejorar nsí lns sicn~rns y lns calidades 
del tnbnco scmbrudo con nl fin <le lograr de eBta mancrn 
mayores in~rcsos para el productor y un mejor producto 
para el mercado. 



reducido grupo de líderes nacionales quienes fungen como in

termediarios entre los productores y TAD1\MEX. 

A cada productor se le otorga un cr6d:i.to de habi 

litaci6n que puede ser hasta por un máximo de cuatro hectá

reas. Para la contrataci6n de créditos de habilitaci6n se 

elabora un contrato-tipo para cada zona y tipo de t~ba~o-~~r~_ 

bado por Secretaria de la Reforma Agraria (31), el cual con

tiene un programa de suministros de acuerdo a las labores efec 

tuadas, estableciéndose, en el mismo contrato, el precio al 

cual la empresa adquirirá el kilogramo de tabaco al final del 

ciclo agrícola. 

Los pequefios propietarios rceponden individual

mente ante la empresa por los créditos obtenidos, no asi los 

ejidatarios quienes constituyen grupos que responden solida

riamente por el crédito. El número de miembros de cada uno 

de estos grupos es variable, pero por lo general está compue~ 

tos por quince productores. La for.ma de grupo solidario en 

que se integran los ejidatarios ha posibilitado el que ellos 

se vayan convirtiendo en seguros sujetos de cr6dito ante las 

instituciones financieras que funcionan en el pais. 

La distribución <le los cr6ditoH de habilitaci6n 

se efectúa cada 4uincc <l1as -en el caso de ln zona estudia-

da, a trav6s de una sucursnl de Bancomcr- y el monto parcial 

proporcionado.a cada productor es el que el currcnponde de 

acuerdo a las labores realizndas. Este sistema de opcraci6n 

ha permitido a TJ\.131\MEX el tener un estricto control en lo quo 

se refiero o la pl.<incrnci6n <le la producci.6n nacional de t.ab.'\o.J. 

(31) Cfr. Anexos. 

\; 



Uno de los logros más importantes alcanzado por 

el campesinado mexicano con la creaci6n de TABAMEX fue el ha

cer llegar la seguridad social a los productores de tabaco. 

Como se asienta en el artículo 9° del Decreto de formaci6n de 

TABAMEX, "la empresa asumirá la obligaci6n de inscribir y cu

brir las cuotas correspondientes a los servicios del Institu-

to Mexicano del Séguro Social, conforme a las medidas que -és--- -

te dicte, de acuerdo con los estudios que sobre el particular 

se han rea~izado para el total de los campesinos y trabajado-

· res asalariados dedicados a la producci6n de tabaco en el pa

ís". Así, la cuota del IMSS és cubierta, en par.tes iguales, 

por la empresa y el 'cosechero', quedando exento de todo pago 

el trabajador debido a que éste, en el mejor de los casos, sQ 

lo gana el salario mínimo. Sin embargo, es innegable el he

cho de que el Seguro Social difícilmente llega n los verdade

ros productores de tabaco: los jornaleros, debido a que ellos 

son contratados eventualmente. 

No es exclusivamente en este sentido que TAD;>J.lEX 

deja de lado a los trabajadores del campo. En lo que se re

fiere al pago de salarios -por dar s6lo un ejcm~lo m&s- la e~ 

presa se limita a fijar una cantidad -la cual un aiemprc sup~ 

rior al salario mínimo local- que supuestamente debe ser des

tinada al jornalero agricola; sin embargo, es por todos sabi

do que el productor o 'cosechero' echa mano de este dinero, 

reduciendo en gran medida los ingresos de sus 'peones', pero 

garantizando su propia subsistencia. Da alguna mnnera ce TA

DJ\.N.EX quien propicia este procedimiento en la m0di.da en que 

el programa de suministros elnborado por la cmprena no toma 



en consideraci6n los gastos que el productor tiene necesaria 

me~te que efectuar para sobrevivir durante el ciclo agr!cola; 

es decir, hasta que entrega su tabaco y recibe los beneficios 

que ~ste le reporta. 

Por otro lado, el nacimiento de TABAMEX como una 

empresa que iría desplazando, paulatinamente, al capital ex

·tranjero de la producci6n de tabaco fue un medida política 

muy astutamente manejada durante 1972. Se decía en ese enton 

ces que era s6lo temporalmente, y consecuencia de la estre

chez de recursos de TABAMEX que esta empresa limitaría sus 

funciones al área de la producci6n en campo, dejando para más 

adelante el objetivo de "adquirir, de ser conveniente para 

sus actividades econ6micas, las acciones de sociedades o em

presas que reu.licen funciones directa o indirectamente rela

cionadas con la industrializaci6n y comercializaci6n, en los 

mercados ~acional e internacional" (31). Sin embargo, a más 

de seis años de creada, TABA.MEX ni siquiera pretende conquis

tar esas áreas, dejando así campo abierto a los industriales 

del tabaco. La política seguida en este sentido por el Esta

do mexicano gueda bien ilustradt:1 con s6lo mcncionnr el hecho 

de que cuando, en 1976, se puso en venta una .in<\llntria ciga

rrera el gobierno federal no otorg(> cr6dito ni 11 Ti\BAMt:X ni 

al sector ct.unpcsino, sino a particularcn pai:a l}ll<\ íuera11 el.los 

quienes la compraran: apoyando as! claramente al Hoctor priv~ 

do para que mantenga un r19ido control sobre ln i.ndustrialh~i\ 

ción y oomcrcializnci6n del tabaco. 

En este sentido, la participaci6n do TABNIBX se 

( 31) Articuló 2 ° del Decreto de formación de TJ\.DANC:X. 



limita a ser accionista mayoritario de dos empresas filiales: 

'Tabacos Aztecas, s. A.' y 'Exportaci6n de Tabacos Mexicanos, 

S. A. de c. v.', de.dicadas ambas al proceso industrial prima

rio del tabaco, fundamentalmente destinado a la exportaci6n. 

Interviene TABAMEX en ambas empresas con el 60 por ciento del 

capital social, a trav&s de acciones de la serie 'A' que tie-

ne suscritas; participa en ellas en el señalam:i.ento de sus p~ 

11.ticas, aprobaci6n de px::ogramas de operación y en su ndrninis 

traci6n; el Director General de TAD.hliEX preside el Consejo de 

Administración en esas empresas. 

El nacionalizar la in'clustria cigarrera -hecho por 

demás muy poco probable dentro del sistema imperant0 hoy d:i.a 

en MC!xico- significaría un muy importante avance en lo que a 

distribución y equidad se refiere, ya que parte de la utili-

dad lograda en la industrialización del tabaco se podr!a can! 

lizar, entre otras cosas, al fortalecimiento de las zonas pr~ 

doctoran, base de la actividad tabacal~ra. Asi, consideramos 

de importancia vital la integración de 1~ primera etapa de la 

acU.vidad (la producci6n) y la segunda (la industrializaci6n) 

medí.ante la nacion.:ilizaci6n de la in<l'Jstria cigarrera lo que 

tracr~.a consigo beneficios inca1<"ul <1bles no s6lo pnra los pr9_ 

ductorN; sino también para el Enl.é1do .:i travé~; de la empresa 

'fl\DMU:X, ya que ello signifjcad.<1 -en el Gltimo de los casoz-

un ffi(!jOr pl.:ineaci6n de la µro<lucci6n. 

En resumen, consi<leramo~ ~uc el funcionamiento 

e.le TADl\MEX a lo largo de mrn seü~ nñon de vida si bien co 

cierto que no ha sido el m5s idóneo y que presenta tod~v!n 

grandes fall~n, s! ha permitido sobrellevar los problemas a 
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los que se enfren~a d1a con d!a la producci6n de tabaco en 

M~xico. 
l 

~s1, crermos que por lo que .se refiere a organiza-

ci6n del 9ultivo ha cumplido satisfactoriamente sus comcti-

dos, a m§s de que como estructura de mediaci6n del Estado en 

el agro me':x:icano hn cumplido con creces su papel de .• conci-
1 

liador' entre industriales y productores. 
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1.4.4 Zona$ de Producci6n y Tipos de Tabaco 

Al hablar aquí de zonas de producci6n y tipos de 

tabaco, nos referimos a la división y clasificaci6n utiliza
¡ 

das por Tl\BAMEX • 

Así, encontramos que las áreas de siembra de ta-

baco en el país se encuentran básicamente en dos grandes zo-

nas(32): 

a) La Zona Nayarit; que comprende ~na gran parte de la zona 

costera del estado de Nayarit y una pequ! 

fia.parte de Jalisc~, 

b) La Zona Golfo; incluye las siguientes regiones: P~at6n Sfi~ 

chez, Alama, Papantla, Córdoba, Juanita y 

San Andrés Tuxtla, en Veracruz; Valle Na-

cional y Zimatlán en Oaxacu; y Huixtla y 

Sirnojovel eh Chiapas. 

El nGmero de productores se distribuye mfis o me-

nos equitativamente en cada una de las Zonas, con una ligera 

inclinaci6n en favor de Nayarit. En 1975, por ejemplo, de 

los 22,500 productores de tabaco que existían on el país, el 

56 por ciento se localizaron en la Zona Nayarit y el 44 por 

ciento rcstantu en la Zona Golfo. 

En t6rmino8 gcrH~ralcs, en la Zona Nayari t oc cu.!. 

tivan diversa::; vat.i.cdadcr; 1lc tabaco rubio que ca utilizado b'.: 

(32) Es nccenario mencionar qua existen otras cntidndas foda
rativ.:is en tlomle trunb:f.(!n se p1·oduce t.'.lbaco, uunquo en 
una e~cala muy rcclucicla, como son: llic1;;.ll90 1 Pucbl<i, '!'.:\
basco y au~rrcro. 
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sicamente en la fabricac.i6n de cigarrillos, y que constituye 

el tipo del mayor tlemanda, tanto en Mé·xico como a nivel inter

nacional. \ La Zona Golfo, por su parte, produce algunas varíe 

dades de tabaco obscuro, las cuales son empleadas en la elabo 

raci6n de cigarrillos fuertes, puros y picadura para pipa. 
\ . 

Una relac_i6n de los distintos tipos de tabaco 

producidos en nuestro país, sus características, asi como las 

zonas donde se cultivan puede apreciarse en el siguiente cua-

dro. 

CUADRO 1.8 

ZONAS DE PROPUCCION, TIPOS Y CARACTERISTICAS 

DEL TABACO MEXlCANO 

¡ TIPO DE ZON;--·1 
l~~T~A_B_A_c_º~~~~~C~A~R~A~C~T~E-·~R~I~S~T~I~C~A~S--~-P-R_o_n_u_c:~ 
~abaco Rubio \ 

Virginia Hoja de cuerpo ligeramente grueso, 
textura flexible, color amarillo 
liméin. 

Hoja de cuerpo delgado, textura 
flcxiblC' y eL:ística, ,,-::olor que va 
d('.1 café caoba al canela claro 

Nayarit 

Nayarit, 
Jalisco y 
Chiapas 

\ fl'nbaco Obscuro 

Huasteco V.A. TPxtura lir,er:lmente !;;ruesa, buena 
co1nh11n1 \bi lidad y color semi-obs
curo 

Norte de \'er ., 

Habano 

Córdoba 

Nagro Snn 
Andrér; 

Texturn th•lg:11la, bul'11a combwHibi
Ud11d, color ob:;cuni. 

Textura ÍIH¡wra, huL'llJ conib1wt ibi lj_ 
dnd, color ob1>c11rc1 

Tt•xturn nu:t\!l', buena <:e>mbustibili
dnd, color obs~uro. 

···-----------··----

(Pln tón Sún
chez, Alm:iri 

y l'apnntln . \ 

~:::~;e V•·- 1 

:::":,:, ~ (> ~.-·' '\' 
1'11xt11\, VL'r. 

(continún) 
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CUADRO 1.8 

ZONAS DE PRODUCCION, TIPOS Y CARACTERISTICAS 
' 

DEL TABACO MEXICANO 

(continuación) 

TIPO DEI 
TABACO · e A R A e T E R I s T I e A s ZONA 

PRODUCTORA 
1--~~~~~-~~~~--'--~~~~~~~-~-~~~-~~~~~~l 

Valle Nacional Textura ligeramente &epera, buena 
combustibilidad y color que varía 
de semi-obscuro al obscuro. 

Tuxtepec, Oax, \ 
(Valle Nacio- ! 

nal) ' 

Aromático Textura suave, hoja peque5a, olor 
perfumado y color amnrillo limón 

Zimatlán, Oax, 
(Valles Cen
trales) 

FUENTE: Informes de TABAMEX. 

La importancia relativn de cadu ti.pode-tabaco 

en cada una de las dos Zonas, de acuerdo a la superficie cul-

tivada en los últimos años es la ::::iguientc: 

CUADRO l. 9 

SUPERFICIE PLANTADA (PORC~N1AJES) 

Z O N A 

ZONA NAY AR IT 

\

Virginia verde y sarta 
Virginia eartn uol 
Burley sarta sol 
Burlcy scmi-iwmbra 

\

Burley s0mbra 111;1t :i 

Burlcy Gua tt•in.:i la 

StJH,\ DE LA Z01'iA 

e I e L o 
1972-73 1973-i4 

17.3 
39.5 
7.2 

28 .1 
7.9 

100.0 

12.6 
40.2 

5.6 
35.0 
6.6 

100.0 

AGlllCOLA 1 
197~-75 1975-76 1976-77 

12.0 16.6 15.2 
35.7 29.6 28.6 ji 

~.2 S.8 5.3 
36. 7 35. 7 38. 9 i 

l___.~~~~~~-
-~JL __ .~::: _;~;J 

-----· 
(continún) 



z o N A 

ZONA GOLFO 
uasteco 

Raba no 
Córdoba 
Negro San Andrés 
Valle Nacional 
Aromático 
Criollo Simojovel 
Burley 

SUMA DE LA ZONA 

CUADRO 1. 9 

SUPERFICIE PLANTADA (PORCENTAJES) 
(continuación) 

e l e L o 
1972-73 1973-74 

72.6 - .... 51.9 .. -
8.1 10.7 
5.3 16.8 

1.6 
8.2 12.2 
4.8 3.6 
1.0 3.? 

100.0 100:0 

A G R l 
1974-75 

. 49. l-
5.2 

17 • '' 4.7 
12.1 

3.1 
7.2 
l.2 

100.0 

C O L A 
1975-76 1976-77¡ 

1 
1 

-52 ... 3------47.-9·-f-----
5. 2 1.3 1 

12.7 21.51' 
5.3 6.0 

11.5 10.91 
6.3 6.1 
2.5 3.4 
4 .2 5.51 

100.0 100.0 

FUENTE: Informes de TABAMEX. 
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¡ 1.4. 5 Genetaci6n de impuestos 

• 1 

l 
i. 

Uno de los rubros más importantes en lo que a i~ 

'i puestos se refiere en el área de ingresos tributarios es ei .. . t '. 
. ~ que corresponde al tabaco. ----i· ... Tanto la producci6n como la in-

·::. dustrializaci6n y comercialización del tabaco generan, en d.!_ 

ferentes formas, gravámenes fiscales desde el nivel municipal 

t ha~ta el fedcrai, pasando por el estatal. 

Para dar una idea de la .dimensi6n de la cuestión 

basta con observar el comportamiento, en este sontido, de T~ 

BAMEX que s6lo se ocupa de la producción y que sin embargo 

desde su creación en 1972 hasta la fecha, ha pagndo un total 

superior a los 300 millones de pesos por concepto de impues-

tos en diferentes fracciones de la Ley de Ingresos (impuesto 

sobre la renta, impuesto sobre ingresos mercantiles, impues-

to sobre producción y acopio de tabaco, etc.) lo que represe~ 

ta una cantidad mayor en más de 100 millones de pesos a la 

que originalmente se dentin6 como capital social de la empre-

sa, y muy superior al valor del 52 por ciento de acciones que 

adquiri6 del Gobierno Federal. 

El cumplimiento, por parte de 'l'ABAMEX, de las obl!_ 

gaciones fiscales derivadas del proceso primario de produccl6n 

se efectúa de acuerdo n la 'Lay del lmp\10sto sobre 'l'nbi'.\COH Ln 

brados' que en su art!culo 9 Crucción V!I párrafo segundo, "~ 

fiala que la producci6n, acopio y venta do tabaco en roma po-

ara gravarse con impuestos o derechos locnles o nmnicipalcs, 

que en su conjunto no excedan de 40 centavos por kilogramo, 
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.1 ::•q::l:q:::r:: :::~:::~ oL:•::::::o:nh:i:::n:::c:::i:::•:e-
rrama monetaria muy importante que se destina a los munici

\ pios en donde se produce tabaco. 
i 

Además, este impuesto es 
:¡ 

pagado dirc~tamente por la empresa lo 

:{ ficio adicional para los productores. --- .. ~..,. . 

que representa un bene 

.'/\ .. Si bien es cierto que los impuestos a la produc-

ci6n de tabaco son muy importantes -no tanto por el monto 

( cu~nto por ser destinados directamente a los municipios- no 

pueden ser comparados con los generados por el proceso de i~ 

dustrializaci6n.y venta de los diferentes productos del taba 

co de entre los que se destacan los que se obtienen por la 

fabricaci6n y venta de cigarrillos. En este caso, el ·grava-

men se aplica de acuerdo al valor de los mismos,como se ob-

serva en el ciguiente cuadro: 

CUADRO 1 .10 

TARIFA VIGENTE EN 1978 PARA CIGARROS CORTADOS 

PRECIOS (pesos) TASA (%) 

Hasta l. 1 o 5 
l. 11 a l. 2 5 15 
1 • 2 6 a l. 32 25 
l. 33 a 1 • '• 7 35 
l . l18 a l. 55 51 
l. 56 a 1 • 7 1 107 
l. 72 a l. 9 5 140 
l. 96 a 2. 4 2 175 
2. 4 3 a 2.57 194 
2.58 a 2.70 19 5 
Superior a 2 • 71 210 

¡.·1n:wn:: 11 Rl•vi11la Mexicana de Comercio Exterior", Vol. 28, 
Núm. 1, enero de 1978, 

.¡ ,. 

1 
.1 

\ 
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1 
As!, el impuesto :r:ocaudado por tal concepto como ¡·"' 

por el de pfoducci6
1

n de puros y demás productos elaborados \'~ 
. tabaco h' a alcanz»r·'o 

1
11. con ~·~ un total de casi 5,500 millones de 

\ p~os en donde el de cigarrillos representa más del 98 por ji':, 

ciento; porcentaje que tiende a incrementarse cada vez más. 
t 1 

·~ 
-·-··-···~ ; .\. 

'\ 

CUADRO 1.11 

RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE TABACOS LABRADOS 

(miles de pesos) 

! A Ñ O CIGARRILLOS PUROS DIVERSOS T O T A L 

r 197_2 __ _ 

11 19 7 3 

\ 

1974 

1975 

1'489,904:3 1,610.2 83 .. 0 1'491,597.5 

2'34ó,657.5 1,624.9 24,325.3 2'372,607.7 , ' 

\ 
2' 851,1146.8 12,650.l 67.7 2'G&l1,164.6 1 

1 

3':.Sl ,023.5 30,118.0 51.6 3'5111,193.l 1 

1

\. 1976 1977 

1978 

·4'333,172.0 2,189.0 116.0 4' 31, o' l.7 7. o 

4'797,323.4 1,837.0 105.7 4'799,266.l 

.S' 467 ,478.1 2. 3911. 4 123.4 5 1 469,995.9 
l ___________ _ ---------- -------~·· 

FUEHTE; F.laborudo con clato11 proporcionados por la Secretaría 
de Haci0nda y CrG<litn PGblico. 

Ln i111po1: t.anc i '' del ~.1i1pucs to recaudado por conccp-

to de tabacos labrados es muy considerable, ya que, además, 

Gotc representa una importante proporci6n tlcl totnl recaudado 

por 'Impuesto ~ lan Indu3Lrian y Sobre l~ Producción y Comer-

cin, a la Ton0ncia o Uso du Ujanes y Servicios Induutrialc8' 

(J\rl. 1°, Frnc~. ITI dn lil Ley ele lngrcsor: ele la Fcclcr.ación), 

cor.10 puc:rJc) :1pl'0r.'..i arnc a continunc:i 6n: 

·r 
\ 

\ 
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CUADRO 1.12 

RECAUDACION BRUTA DE PRODUCCION Y COMERCIO, 

COMPARADA CON LA OBTENIDA POR CONCEPTO DE 

TABACOS LABRADOS. 1965-1978. 

(millones de pesos) 

PRQDUCCION y TABACOS PARTICIPACION \ -· .. A FI o COMERCIO LABRADOS RELATIVA 
(1) (2) (3) * 

1965 3,915.2 624.4 15. 9 

\ 
1966 4,145.7 669.4 16. 1 

1967 4,719.4 901 .1 19. 1 1 
·19 68 5,182.8 971.0 18.8 1 
1969 5,644.6 1,041.4 18.4 1 

1 
1970 6,799.7 1,136.0 16.7 

\ ] 9 7 l 8,930.7 1,335.3 15.0 
\ 

1972 10,356.2 1,491.6 14.3 

197 3 12,020.5 2,372.6 19. 7 

1911. 18, 141.5 2. 864. 2· 1.5. B 

1975 20,753.8 3,541.2. 11. 9 

1976 33,11 •. 2.8 4,340.5 12.9 

1977 43, 182.2 11,799.3 11. 1 

1978 69,425.4 5,1170.0 7. 9 

(*) (J)n(2)/(l) 

FUF.~TI'.: Cuentn de la Hacienda Pública Pedcral. Informes de 
Recnudación Anual de la D.G.t.I., Secretcir'Ía de Ha
cienda y CrG<lito Público, 

\ 

\ 
1 

1 



La participaci6n relativa del Impuesto a Tabacos 

Labrados dentro de su fracci6n tributaria (producci6n y co

mercio) ha sufrido una disminuci6n en los últimos años, so

bre todo como producto de: 1) la recuperuci6n econ6mica del 

país y 2) los nuevos grav~menes fiscales impuestos a los di-

ferentes productos de este rubro. Asimismo, la citada frac-

ci6n ha disminuido su importancia relativa dentro de los in-

gresos tributarios globales, como puedo observarse en el Cua 

· dro 1.13. 

Dentro del rubro exclusivo de Tabacos Labrados 

el desarrollo que ha seguido se resume en el Cuadro 1.14, en 

donde podemos observar un incremento porcentual con respecto 

a 1971 de un 482 por ciento. 

A ~ O 1 

~ 
1 19 71 

\, 1972 
1973 

1 } 9 7 4 

1, :::: 
1977 

1978 

CUADRO 1.14 

INGRESOS EFECTIVOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

POR CONCEPTO DE TABACOS LABRADOS 

1971-i978 

L_ __________ _ 

(*) 197\u\()0 
}'Ul·:N'rE: l>i l'•'cciCin G••1wral de Plam'a<"' ión llncc>n<lada, Ilirccc:ión Gl•n<•ral tic• 

l'olítirn <le lngre!mB, Suhlli1·ccción de EBLndística de lngrci;on, 
~"!~nt.'.1.~1~!.._l_l.~1c_í~!.'.l_ Píib)l.'=.:..1 FL'<!.!cY.'.~1, 8 .11. y e. l'. 
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CUADRO 1.13 

I~GRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 1971-1977 

(nillones de pesos) 

1 
l. 
ÍINGRESOS BRUTOS 
1 

¡'srssIDIOS, CEDIS, PARTICI
PACIO~ES Y OTRAS OPERACIO-
k::s V!RTl~ALES 
l 
!I~GRESOS EFECTIVOS: 

1971 

/~4,655.2 

S,125.3 

Ingresos c0tales 35,529.9 

Ingresos tributarios 32,553.9 

Inpuesto sobre la renta 16,841.6 

Irepuesto sobre la pro-
ducción y conercio 5,541.3 

Ingresos ~ercantiles 4,624.8 

Cocercio exterior (ir.i-
portación y export~ 
ci6n) 

Otros in?uestos 

Ingresos no tributarios 

!ngres0s de capit31 

3,339.7 

2,206.5 

3,190.9 

785.1 

1972 

54,740.2 

12,403.9 

42,336.3 

37,836.2 

20,818.2 

6,432.S 

~,952.9 

3,276.2 

2,356.l 

3,829.4 

670.7 

1973 

70,134.4 

16.312.1 

53,822.3 

47,979.4 

26,083.l 

7,745.3 

7,454.0 

3,852.6 

2,844.4 

4,237.6 

1,605.3 

1974 

96,977.2 

24,084.1 

72,893.1 

67,223.6 

35,571.4 

12,348.8 

10,039.7 

5,050.0 

4,213.7 

4, 771. 9 

897.6 

1975 1976 

133,357.9 167,109.5 

29,806.5 30,497.2 

103,551.4 136,612.3 

95,022.8 124,499.8 

47,802.3 74,599.2 

19,881.0 23,883.6 

12,418.2 15,868.8 

9, 171.2 

5,750.1 

7,276.7 

1,251.9 

12,730.7 

7,417.5 

9,887.2 

2,225.3 

1977 

231.807.01 

38,290.0 

193,517.0 

180,025.0 

92,301.0 

34,758.0 

21,317.0 1 

22,714.0 

8,925.0 

10,667.0 

2,815.0 

1 

fUE:-;TE: S. H. y C.P., Dirección General de Planeación Hacenda ria, Dirección General de Política de Ingresos, 
El.úcraciones de la Subdirección de Estadística de Ingresos, Cuentas de la Hacienda Pública Federal. 

--~-------, ,--._.·cC,• 



Con todos los datos anteriores s6lo deseamos mos

trar el comportamiento de la recaudaci6n de impuestos sobre 

tabaco para que sea posible percibir la importancia que este 

concepto tiene no sólo en términos particulares sino dentro 

del sistema global de ingresos del Gobierno Federal, así ca-

IDO los beneficios sue a nivel local representan dichos _91'.é\V~ 

m·enes ya que, adem~s del rendimiento del impuesto, la Federa

ción concede a las entidades federativas, Discrito Federal y 

municipios las siguientes participaciones: 2 por ciento a las 

entidades productoras; 12 por ciento a las entidades consumi 

doras y 1 por ciento a los municipios. 

En resumen, podemos afirmar que es bastante consi

derable el monto de capital que ingresa al erario público d~ 

rivado de los gravámenes a la producción, industrialización 

y venta de tabaco, los cuales a su vez generan otra serie de 

impuestos derivados, como son el Impuesto sobre la Renta, el 

Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y el Impuesto sobre Expo.E_ 

taci6n, entre otros. 
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C A P I T U L O 2 

TABP.MEX EN EL MARCO DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS 

DE PHoouccroN EN EL AGRO MEXICANO 

(UNA VISION GLOBAL DE LA PROBLEMllTICA) 



2. TABAMEX EN EL MARCO DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS DE 
PRODUCCION EN EL AGRO MEXICANO (UNA VISION GLOBAL DE 
LA PROBLEMATICA) 

El desarrollo debe ser entendido como un todo ani 

co y es función del crecimiento del sector preponderante que 

m~s lentamente crez~a. La crisis agrícola arrástra a·la ·de 

la industria; su ritmo de desarrollo ha sido decreciente des-

de mediados de la d€cada de los 60's y, en los últimos años 

ha sufrido un franco estancamiento. 

1~sí, tenemo8 que· el sector primario, que durante 

el periodo 1940-50 tuvo una de las tasas de crecimiento mtls 

elevadas del mundo, con una tasa media anual de 6.1 por cien-

to, ha venido decreciendo constan~emente: 4.5 por ciento en 

el lapso 1950-60; 2.7 por ciento en 1965-70 y s6lo 1.8 por 

ciento en los primeros cinco años de la presente década (1). 

Este último porr.entaje refleja cláramente el estancamiento 

sufrido por este sector en la medida en que es bastante infe-

rior a la tasa de crecimiento de la poblaci6n, la cual es, 

para ese mismo periodo, de ulrededor de 3.3 por ciento anual. 

Esta grave deficiencia del sector agropecuario se 

manifiesta también en el dccrcmonto conotanto de la importan-

cia relativa que el producto ügrupccuario tiene respecto al 

producto interno bruto, el cuul de representar un 17.8 por 

ciento.e~ 19SO, pasa n 14.3 por ciento en 1965, 11.6 por eje~ 

(1) Estad:Lsticns do ln Oficitiu dC' Producci6n y Precios, 1930, 
1940, 1950 y l~)(i0··7l, llnncn do M6x:ico, S.A. o Informe 
Anual 1975, B~nco de M6xico, S.A. Citado en M6xico, 197G, 
Ilr:~chos, Cifra::;, 'I'eradencic1'>, rnnco Nncion•ll. de Con1crci.o-·· 
i::xter ior, ~r.:x-:,-nGico, -f ":J7 G. 



¡ 
l 
f 
:¡ ., 

······ f 
J 

-~--·-:;-:~-. 

!\ 

to para 1970, y en 1975 constituye tan s6lo el 9.6 por cien
( 

to del propucto interno bruto (2). 
¡ 

1 As!, el sector agropecuario, ligado a la economía 

en su conjunto, sufre las presiones que afectan a todo el pr~ 

ceso y añafe las propias. 

\ "Todo aquél q~e pueda producir debe hacerlo. Al

canzar suficiencia e incluso generar riqueza compartida debe 

;.· ser prop6sito de 
1
todos. Obligaci6n del Estado es crear las 

" condiciones institucionales, de infraestructura, de fomento 

y de regulaci6n para que se produzca en bien de la naci6n y 

de los hombres del campo, evitando salidas falsas que impli

quen ac~paramiento de ·1a tierra o del producto, o aquéllas 

que dejan al campesino a merced de la rapacidad del interme-

diario o de la voracidad de especulador"(3). 

Es ésta la posici6n del Estado mexicano quien ha 

incrementado,cada vez. más, su participaci6n en la econom1a 

agr1cola la cual se fundamenta -no tanto en las cuestiones eco 

n6micas ~ino más bien como condici6n de su propia legitimidad; 

un imperativo del funcionamiento del Estado para controlar la 

crisis social -mfio que ccon6mica- que resulta imposible mant~ 

ner en niveles no conflictivos con el solo manejo de los ins-

trumentos aonvencionnlcs de pol1tica. No le son suficientes 

~stos ya paro. garu.ntizar la 'paz social' y alcnmrnr los nivc-

les de productividad de los insumos industriales y alimenti-

cios b~sicos, adcmrts de los energéticos y servicios. 

(2) Ibídem. 

(3) LOPEZ PORTILLO, José, "Informe Presidencial 1978", Exccl
sior, 2 de septiembre de 1978. 



En M~xico, la intervenci6n del Estado en la eco

nom!a se halla legitimada en los arttcuios 27, 28 y 73 Cons

titucionales, en donde su. acci6n (la del Estado) se subordi-

na al logro de un objetivo central: el crecimiento econ6mico 

nacional al ritmo m~s eleyado posible (4) • "Así, el Estado 

queda comprometido entre dos líneas opuestas de acci6n: el 

imperativo de modernizar la economía sin conceder prioridad 

al costo social que ello conlleve y el implicativo político 

de mantener su legitimidad frente a las mayorías"(S). 

De esta manera, el Estado mexicano ha creado 

obras de infraestructura y ha ampliado su esfera en la pro

ducci6n. de bienes y servicios básicos para el desarrollo in-

dustr.i.al a través de los organismos descentralizndos y las 

empresas de participaci6n estatal. JI.sí, al mismo tiempo que 

refuerza su legitimidad el sistema de alianzas políticas g~ 

rantiza 12 estabilidad. Su compromiso se ha venido cumplie~ 

do desde hace ya varios años. 

Fue a partir de 1940 en que la acci6n decidida 

del Estado en la economía empez6 a adquirir man fuerza: polí-

tica de sustitución de importaciones, inccntivoR fiscales a 

la inversi6n privada, desarrollo de la industrin básica en 

manos del Estado adcm5s de la Reforma Agraria, dal desarrollo 

de la inf~acstrucLura en el campo, cte. 

"La Reforma Agrari.:t ante los hechos consumados en 

m&s de 60 a~os de 'vigencia', ha sido convertida por la cln-

(4) Méxic~, 1976_!_1-!~.chos, Cifras, Tendencias, pag. 116 

(5) CORDOVA, Arnaldo, Ln_l_C?._E'rnnci.6n del poder_pol~~~.BQ
xico y r.n idnologfo. de ln Hcvoluc.ión Mcxic<mn, 1.;clitorjnl 
Fra; Mú:{'i.co-,·-19'!3-.----·- -- -



se dominante, de una .genuina bandera del campesinado pobre, 

en uno de sus elementos de prtlctica ide616gica y pol!tica 

frente a ese c·ampesinado, para manipular, para contener, 'pa

liar ,entregando tierras de diversa calidad aunque dominen 

aqu~llas que dif!cilmente son explotables con los recursos 

de los campesinos, para confundirlo y en no pocas ocasiones, 
-·--·----···-····- -·-- ........ - __ .. ______________ _ 

para reprimir, la lucha del campesinado"(6). Ello como con-

secuencia fundamentalmente de que "el reparto de la tierra 

en MExico respondi6 sobre todo a preocupaciones dé orden so-

cial y político, y no de orden econ6m4co. Los legisladores 

y gobernantes han estado más empeña.dos en enderezar injusti-

cias sociales y en dar solución a presiones poJ.!ticas que en 

construir unidades 6ptimas (desde el punto de vista econ6mi~ 

ca) de explotación agropecuaria"(?). 

Así, se estima que en 1976 las entidades paraest~ 

tales ten!an activos totales por más de 462,000 millones de 

pesos e ingresos anuales propios por 214,000 millones; además 

de que realizaron inversiones por 68,000 millones de pesos. 

En 1978, se asignó al sector paraeatatal un presupuesto de 

478,147 millones de pesos, que representa un 52.4 por ciento 

dal total de egresos de la Federaci6n; consideramos que estos 

dn tos brindan una idea mfü; o menos el ara de li1 importnncia 

de la inversión pdblica en la cconornfn nacional. 

(6) HE~NJ\NDEZ, Ignacio, "Estado, capitill monopoU.sta y la 
agricultura mcxicnn.:i" en Problc~iln del De~iarrollo, Inn
tituto de Invcstigncioncs Econóni":Ccn~, utúV--i",'"~foxico, l 97B. 

(7) RES1'REPO, Iv6n, "Ln problcmiltica élc_¡raria", ponencia pro
scntada en las mcnno redondas sobre 'La Univeraidad Na
cional y los Problemas Nilcionales', publicn<ln en Gnccta 
UNJ\M, Volumen III, Gupl.0mcnto Nº 5, 5 de abril dcl~9"19-; 
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PERIODOS \ 

1961-1966 

f966-1971 

1971-1976 

r 
CUADRO 2.1 

TASAS MEDIAS DE INCREMENTO DE LA 

INVERSION PUBLICA 

(porcentajes) 

AGRICOLA 

10.8 

9.9 

15.4 

S E C T O R E S 

ELECTRICO, P! SIDERURGIA 
TROLEO Y GAS 

9.5 23.0 

0.7 "ll · '· 

4.8 39.0 

TOTAL 

11.0 

3.3 

11. 5 

FUENTE: Banco de "M€xico, s. A., Cuentas de Producci6n 1960-
"1976, Documento de circulaci6n interna. 

Otro canal fundamental de intervenci6n estatal es 

el crédito, el cual generalmente va acompañado de toda una re 

t6rica en favor del desarrollo orientado a la satisfacci6n de 

las necesidades de la industria y no del pueblo y que además 

sirve para "proporcionar apoyos complementarios a las grandes 

empresas del sector agropecuario"(8). 

Partiendo d~ esta plataforma, ce posible ubicar a 

la empresa paracstatal Tabacos Mexicanos la cual no s6lo cum

ple funciones ccon6micas sino tambi6n -y fundamentalmente-, 

pol1ticao e idcol6gicas. 

Desdo su formación en el afio de 1972, y obcdecic~ 

do a condiciones sociopol1ticas coyunturales, Tl\Dl\MEX ha pre-

tendido legitimar su presencia con una serie do acciones do 

(8) W1\R.Ml\N, 1\rturo, "Hcvista de Conlercio Exterior", Volumc0-
28, Nº 6, junio, 1971, pag. 681. 
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corte populista c".'n lo que, si bien es cierto que ha logrado 

sobrellevar la crisis y el descontento popular, no ha podido 
1 ' 

terminar con ellos. 
\ 

Siguiendo una linea po11tica muy característica 

-que bien podr!amos llamar populista- y como producto de ella 

misma, el ~residente Luis Echeverr1a asign6 104 millones de 

---.-<· pesos para que el Estado monopolizara la producci6n de taba
. ~ 1 

~· co en México 'con miras al control total de la industria ci-

. ~arrera para serle entregada a los auténticos productores' .i 

cuesti6n por dem~s irrealizable en términos econ6micos -y so-

bre todo pol1ticos como ya lo hemos mencionado- simplemente 

porque dicha industria supera en mucho .al capital destinado 

originalmente para crear a TABAMEX (9). No obstante, todavía 

hoy día algunos lideres políticos de los productores manejan 

constantemente argumentos en favor de la nacionalizaci6n de 

la industria cigarrera, pero sin tomar en consideraci6n todas 

las implicaciones pol1tico-econ.6micas que ello traer1.a al 

pa!s; el+os se limitan a sugerir que con las utilidades gene-

radas en la producción de tabaco se logren reunir los recur-

sos suficientes para adguirir tal industria. 

As1, 'I'l\BAMEX se nos presenta como una empresa que 

no s6lo se halla imposibilitada para def~nder los intereses de 

los productores sino que cumple claras funciones de apoyo a 

los capitalistas propietarios do las cigarreras que, a su vez, 

son filiales de grandes trusts intcrnacionalaa. Es por ello 

necesario comprender a Tl\131\MEX dentro del contexto m~is umplio 

(9) Pura mayor 1nform.:icT6ñ, vc5:ns0 los voi?ímonos de proauc
ci6n de la industria cigarrera en ol capítulo l. 
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del capitalismo im"perialista con intereses bien concretos 
1 

en el tabapo mexicano, no tanto .Para ser utilizado como ma.-

teria prim? exportable, cuanto por las jugosas utilidades 

que les reporta la producci6n interna. 

' \ Las compañías cigarreras trabajan fundamentalrnen 

te con capital norteamericano, el cual ya desde principios 

·<'·· de siglo jugaba un papel determinante en la economía mexica-

'i!. na. Para dar una idea de su importancia, baste con señalar 

que de representar un 38 por ciento de la inversión extranj~ 

ra directa total en el periodo de 1900-1911, lleg6 hasta un 

79 por ciento en el año de 1960, porcentaje que ha seguido 

aurnenta~do en los últimos años. En el ·1apso comprendido en

tre 1940-195¿ se incremcnt6 la inversi6n directa norteamcri-

cana de 492 millones de d6lares a 740 millones, producto pri.!:'~ 

cipulmente de la política. del Presidente Avila Camacho de su~ 

tituci6n.de importaciones la cual iricidi6 en un fortalecimie~ 

to cousiderable de la manufactu·ra, presentándose, entre 1945 

y 1952, nn incremento en la inversi6n en· este rubro de 100 a 

225 millones de dólares. Durilnte la Administración Ruiz Cor 

tincs, se redujeron ~an más los controles a la inversión ex-

tranjcra y 110 es sino hasta con L6pcz Mateas que se logra 

orientar ln inversión cxtr;-injl~r<1 h<lcin los bicner.: de capital. 

Rem1lta muy import.:int:c hi1car l110.nci6n nquf ele q1w con el Pre-

aidcnte EchovcrrL.1 1.1. cuestión ac1quiri6 una dimonsi6n muy e~ 

pccial, alcanzando la cifra r6corJ de 5,000 millones de d6li1 

res la invcrsi6n nortcnmcricnn~ directa en el aílo de 1976, 

lo que representa m~o del 5 por ciento del producto nacional 

bruto par~ nl misnm afio. 



Esta situaci6n, como es de suponerse, repercute 

directamente en la industria cigarrera, la cual adem~~ debe 

pagar cantidades muy importantes de dinero por co_ncepto a·e 

regalías y pago de patentes a las transnacionales. A manera 

de ilustraci6n basta con echar una mirada a las marcas de ci 

garrillos que se encuentran en el mercado: Phillip Morris, 

Marlboro, Camél, etc.¡ todás .eli~úi.patentes extran-jrns-:--·-------

Así las cosas, nos encontramos en 1972 con que 

a las grandes cigarreras ya no les interesaba continuar con 

la.explotaci6n exclusiva de la producci6n del tabaco en rama 

en México, por lo que, cuando se present6 la alternativa de 

la formación de TABAMEX ese sector industrial no present6 m~ 

yor resistencia, facilitando as! el camino hacia la 'mexjca-

nizaci6n'. Así, vemos c6mo el Estado no puede limitarse a 

cumplir adecuadamente su funci6n de mediador entre los inte-

reses de la burgues1a y del proletariado, sino que también 

tiene la necesidad de intervenir directamente en las áreas 

económicas que, por una u otra circunstancia, ya no resulten 

rentables a la clase dominante recurriendo al mecanismo de 

subvenci6n para evitar el incremento del desempleo y procu-

rar frenar -en lo posible- el descontento popular (10). 

Fue 6sta una excelente oportunidad para el gobie~ 

no para cubrirse de democr.Jt.i.mno, al grndo de que inclunive: 

los m&s renombrados lideres de lo oposici6n cla"ificaron al 

Presidente de la Rcpt'.iblica como 'de izquierda' por la dcci

(10) El Estado sabía que los productores no est~bnn en posil>! 
lidades de pagar las indemnizaciones de lan compa~[as L! 
bncaleras, por lo que sólo 61 pod!a hacerlo y evitar de 
esta manera un choque directo entre los interesen de la 
burgucs1n :i.ndustri.Jl y los de ll)s trubajadorcs. 
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si6n de enfrentarse de manera directa al capitalismo imperia-

lista. 

As!, nos encontramos con que "el asesor legal de 

los tabacaleros de Alamo, Veracruz y ex-diputado cenecista, 

César Del ~ngel, dijo que los industriales e intermediarios 
\ 

. voraces dejaron ayer, en Palacio·Nacional, la patente de co~ 

zo que siempre habían tenido para explotar a los campesinos 

y que él 'se tragaba sus palabras' al reconocer en el Presi-

dente Echevcrría a un gran izquierdistah(ll). 

Lo que en realidad se escondía detr~s de todas 

las medidas acprdadas en 1972, repetimos, era un ya franco 

desinterés de los industriales en la producci6n de tabaco así 

como la necesidad de satisfacer ciertas demandas pop~larcs 

-surgida~ desde la década anterior-; todo ello lejos do bnpl! 

car la resolución del pro.blema de los tabacaleros, pretendía 

funcionar como un paliativo muy importante mediante el cual 

se aparentaba que las demandas ·campesinas eran escuchadas por 

el entonces Presidente Echeverría quien así daba los primeros 

pasos para la consolidación de un poder auténticamente popu-

lar. 

Así fue como, muy al estilo de Echcvcrría, se re-

.vistió el decreto de formnción de Tl\Dl\MEX de t:Dclü una investí 

dura socializanto y dcmocr6ticu., adquiriendo u1in gran impar.,. 

tancia la cucsti6n referente a la nacionalizaci6n de las ci-

garrcras como medida de lcgitimaci6n del Estado mexicano en 

el agro. Con esta linea supuestamente se abrirfan las puar-

tna o la nacionolizaci6n de toda la industria agropecuaria 
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con lo que se posibilitar!a el desarrollo compartido y, por 

fin, los beneficios del campo se quedarían en el campo. Plan 

teamiento 6ste por demás µt6pico dentro de la actual situa

ci6n del agro en México. 

Acorde con el planteamiento original, la Confed~ 

raci6n Nacional Campesina,adquiri6 un porcentaje significat.f_ 

vo de acciones d~ TABAMEX (12) mediante la hipoteca de las 

escrituras de la propia Central, lo cual se supone permite a 

los campesinos tener una participaci6n directa en las deci

siones de la emprcoa que 'es de ellos y para ellos', obvia

mente sin dejar fuera al sector privado. Todó estaba perfe~ 

tamente estructurndo, hasta el menor detalle qucd6 ultimado: 

la participación cnmpesina quedaba garantizada con TABl\MEX y 

los beneficios no tardarían en llegar a los auténticos pro

ductores, quienes pronto llegarían a ser también los propie

tarios de la industria cigarrera en México. 

La realidad se encuentra bastante lejos de esta 

medida de corte populista; los campesinos no han gozado aún 

de los bencfi.cios que TABAMEX promet:í.a. A pesar de ser ne-

cionistas de la empresa no tienen ninguna ingerencia real en 

las decisiones, las cuales adcm~s han sido centralizadas por 

los directivos que realizan acuerdos privados con las empre

sas paro concertar el precio y los volOmencs da tabaco a pr~ 

ducir cada temporada. Mediante un mecanismo que s6lo por 

ellos es conocido, ostnbleccn los costos de habilitoci6n, loa 

volúmenco y lo único que sabe el productor es que toca a '1'1\-

DAMEX decidir en qué forma se distribuyon los contratos. 

(12) Cfr. Capítulo 1 
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Esta posici6n es la que ha colocado a TABA.~X co 
l 

mo una empfesa qu~ actúa francamente ~n favor de los intere-

ses del septor capitalista nacional y tarnbi6n internacional; 

c:umpliendo, asimismo, un papel fundamental en favor de la le 

gitimaci6n'\ del oistema. El campesino productor de tabaco ve 

en TABAMEX a su enemigo directo y es asi como orienta su lu-

cha en contra de la paraestatal y no en contra de su verdade 

ro y principal enemigo: la burguesía industrial. 

Los productores en lugar de enfocar su estrate-

gia de lucha directamente contra el capital, desvían su con-

flicto canalizándolo en contra de la compañ1.a Tabacos Mexic~ 

nos; plantcamien~o qua de ninguna manera puede posibilitar 

alternativas revolucionarias de solución al problema. En es 

te sentido es que apuntan una serie de marchas, mítines e in 

cluso la toma de instalaciones que los productores de tabaco 

llevun a· cabo -ya casi por tradici6n- año con año, sea en los 

centros de producci6n o en la p.ropia Ciudad de Ml!xico justo 

cuanrlo se acerca la distribuci6n de las áreas de siembra, re~ 

ponsabilizando a TABAMEX de los problemas de los tabucaleros. 

Es aqui donde TAB11JlEX cumple funciones más que 

económicas, ya que ademf.is los productores no tienen ninguna 

posibilidad de colocar su producto ni de conseguir mejores ca~ 

tliciones al pactar d.irL1 ctamante con las cigarrcras,sino que la 

empresa TAD1\MEX les reduce su poder de negociación controlando 

a laG Asociaciones de productorcs,a las cualeo se procura que 

todos los 'coeechcrou' pertenezcan ya que -scgOn los propioa 

funcionarios de 'l'l\DJ\NI::X- es m.'.is f5ci 1 tratar con grupos 'ory!?_ 

nizados' que atender al total de p~oductorcs independientes. 



con esta política, es posible controlar a los grupos de cam

pesinos que son fácilmente manipulados por sus líderes loca

les quienes muchas veces lejos de pretender'favorecer la ca~ 

sa de los tabacaleros, buscan satisfacer sus propios intere-

ses tanto políticos como econ6micos. 

TABAMEX pacta con las diversas asociaciones de 

productores en lo que se refiere a precios, obviamente par-

tiendo del acuerdo que previamente haya tenido con las ciga-

rreras. Sin embargo, es informaci6n desconocida para la op! 

ni6n pGblica en general y para los productores de tabaco en 

particular, los acuerdos a los que, año con año, llegan los 

industriales y TABAMEX en lo que se refiere a precio da com-

pra, volumen requerido, etc.; sin embargo, es un hecho que · 

de estas negociaciones es de donde brotan las posibles utili 

dados o pérdidas de TABAMEX. 

Todo apunta en el sentido de que Tabacos Mexica-

nos está subvencionando la producci6n de tabaco a través de 

políticas con las que pretende hacer llegar sus beneficios a 

un mayor nGmero de productores estableciendo reducciones en 

las áreas de siembra por campcsi.no y dando priod.dad en el 

otorgamiento de contratos a los ~;ce to res mtis necesitados, o, 

en su caso, mas idcntificadon con ln política gubernamental¡ 

con esto queremos decir que 011 ¡irccisumente a los afilindon 

a la Confederación Nacional Cilmpc~;ina n quieneo 'l'J\BlVtEX brin 

da un trato preferencial. Ae1, TAflAMEX no s6lo es una cmvr~ 

sa que pretende cubrir una serie de objetivos ccon6micos al-

no, y fundilH\c-ntalmcntc, funqo como un instrumento político 

legitimador del Estado; como una estructura de mctliaci6n que 
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pretende ocultar las contradiccio,nes fundamentales del sis-. 

tema. "La clave de la estructura de mediaci6n -escribe Bar-

tra- consiste en permitir y usar la participaci6n popular 

campesina hasta cierto nivel, por encima del cual los intere 

ses de abajo se trastocan, en una curiosa alquimia política, 

en los intereses de la gran burguesía agraria, cuyos dirige~ 
.. ~ ,._____ ·-·---·------------...--· 

tes mAs lficidos comprenden que es necesario mantener el pro-

ceso de desarrollo capitalista dentro de cauces populistas" 

(13) . La estructura de mediaci6n se encuentra fotmada por 

oraganizaciones surgidas de la Revolución, que aparentemente 

def iendcn al campesino pero se articulan con la estructura 

de pode~ directo de la burguesía. 

Otra de las acciones importantes de TADAMEX en · 

el mismo sentido, son las ca.rnpañao de trabajo social que or-

ganiza, sus pronunciamientos u fuvor de la seguridad social 

para los productores de tabaco, donativos para escuelas, PªE 

ques, etc. 

Es nuestro interés aquf el plantear, aunque de 

manera muy somera, una cuestión quu consideramos fundamental 

dentro del anfilisia que ahora nun ocupa: la problem&tica dea 

tro de la cual se encuentra .i.nmer•rn el proletnriado agrícola 

vinculnJo a ln producción de tabacu. Si bien es cierto que 

a nivel de diocuroo politico ~stc, el contingente m5s pobre 

de la producci6n agricola, ha sido muy util.izndo, de hecho 

ni TAn/\HEX, ni los reprcsentantell ck los productores se ocu-

pan de ndoptar medidas cfcctivan que lo fnvorozcan. Esto es 
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comprensible si tÓmamos en consideración el hecho de que tan 
1 

to la ernpr~sa com0 los producto~es se ven beneficiados de ,la 

superexplo~aci6n de que son objeto estos hombres del campoU4) 

Este sector no percibe ni siquiera el ya muy re-
i 

ducido salfrio rural establecido por la ley. De gran utili-
' dad para comprender este hecho es la frase de Carlos Marx 

respecto a que "el salario se determina por la lucha antag6-

". nica entre capitalista y obrero" (15). En H~xico esta lucha 

no existe, básicamente por dos razones fundamentales: por un 

lado, el grado de conciencia social del proletariado agríe~ 

la es casi ine~istente, lo que a su vez no favorece la orga

nizaci6ry ni, mucho men'os, la lucha; por el otro lado, de he-

cho son muy pocos los esfuerzos que se han orientado en con-

tra del supuesto enemigo -el cual en realidad s6lo cumple fu~ 

cienes de mediador-:TADAMEX. 

Los líderes de las Asociaciones y los propios 

productores de tabaco, sinti€ndose ellos mismos empleados de 

TABJ~lEX y explotados por su 'patr6n', se les olvida que son 

ellos quienes rcnlmcntc. explotan a una gran masa de trabaja-

dores extrayéndole:J una plusvalía extraordinaria, contando, por 

supuesto, con la .:inucnr:i.a de 'I'J\DJ\MEX (16) • 

En rci:;um~n, 'l'l\'GJ\!>IEX os, dcfinitivanwnte, una es-

tructura de rnediaci(Jn dc:l Estndo mexicano que funciona en el 

(14) Cfr. Capitulo 5. 

(15) MARX, Carlos, M.wuscritos oconl''itnico-filos6fícor-; de 1Bi1_1._, 
Editorial Gri j:\iLo, Colccción-·:nl~ ~16>:ico;--l-rfT5. 

(16) El mecani.sll\o que permite nl productor adcrntw de extraer. 
plunvalía nl 'pc6n' en el trabajo obtener una gnnancin 
extraordinaria en ul mismo salario, se encuentra mSs nm 
pliurn1~nto de:;;cri to en ol c<ipí tu lo 1 de este mismo tra--
bajo. 



campo, actuando como amortiguador entre los j_ntereses pol!t.!_ 

co-econ6micos de la gran burguesía vinculada a la producci6n 

de tabaco y .los de los productores de dicha materia prima. 

Es por ello que resulta imposible que -a m~s de que esto no 

constituye de hecho su objetivo principal- pueda beneficiar 

realmente al sector m~s débil de la sociedad ya que, todo E~ 

.tado -y TABAMEX corno parte integrante de éste- responde, ob-

viamente, a los intereses de la clase dominante; es decir, 

la burguel3!a para el caso de México. "F.l pode:r;_ estatal (.,.) 

ha sido creado por la clase dominante ..• " (17). 

Así, el Estado busca salvaguardar los intereses 

de ·1a burguesía para lo que pone a funcionar toda una serie 

de mecanismos e instituciones -cada vez m~s sofisticadas-

que operan con muy diversos métodos, los cuales van desde 

cuestiones estrictamente econ6micas hasta los mecanismos id~o 

lógicos m~s complejos, recurriendo también, cuando laocasi6n 

así lo amerita, a la coerci6n. 

Para el caso de .la producción de tabaco este fe

n6meno se presenta de manera nítida: TABAHEX establece una 

serie de 'reglas del.juego' a los tabacaleros que han de ser 

cumplidas bajo pena de quedar fuera de la protecci6n monop6-

lica que ofrece .Ja paracstatal; es decir, aquellos producto

res 'indisciplinados' que lleguen a cucstionnr el funcionu-

miento de TnBnMEX pueden ser lanzados fuera de la producci6n 

de tabaco al no ser comprado su producto. 

( 17) LEN IN, V. I., "El estado y la rovoluci6n", Ol?r~_EncoCJJ:_
das, 'l'Of!'O II, Edi.torinl Prog1:cso, Moscú, png. 299. 
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C A P I T U L O 3 

LA ZONA DE OBJETO DE ESTUDIO: UNA APROXIMACION 
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1 3.1 LOCALI~ACION 1 

A· escasos 345 kilómetros de la ciudad de México, 
' enclavada ep los límites de los estados de Hidalgo y Vera
¡ 

~ruz, localizada en el corazón mismo de las Huastecas, ro-

·G. deada· de largas y fértiles praderas, enmarcada por la belle-

za de los ríos Pánuco y Tempoal, constituyendo un importante 

centro administrativo de TABAHEX en el Noreste del país, Pl~ 

t6n Sánchez se nos presenta como una zona en extremo intere-

sante debido a sus características ffnicas, políticas y so-

ciales v.inculadas a la· producción de tabaco. 

Es en la localidad de Plat6!1 Sánchez (cabecera 

del municipio del mismo nombre) donde se encuentran las bode 

gas y oficinas de T~B~~IBX encargadas de controlar la produc-

ci6n de la zona. Formalmente; es decir, para TABAHEX, dicha 

zona está constituída por los municipios de Atlapexco, Chal-

ma, Chicontcpcc, Platón Sánchez, Tantoyuca y Tempoal en Ver~ 

cruz; lluautla, llucjutla, Jalcotán y San Felipe Orizatlán en 

Hidalgo; e integrada a la región adminiBtrativa del Golfo (lr 

El perímetro de la zonn P1.at6n Sánchcz es da po-

ca más de 1,000 kiJ6metros cuadrados <le tierras vegas de pri 

mera calidad en las que en el pasado ciclo de 1977-78 se sem 

braron un total de 1,460 hcct6reas de tabaco con una produc-

ción de 2,800 tonel.:ldas y en las que fió están sembrando pnra 

el ciclo 1978-79 alrededor de 1,926 hcct5rcas de tabaco. Sin 

embargo, y como producto de nuestra investigación, pud_imos 

-------·---------------·-----
(1) Cfr. c.:ap1tulo l. 
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percatarnos de que ~n varios de los municipios antes señala

dos no se ha sembrado tabaco durante los a1timos años. Par-

tiendo de est~ hecho decidimos, para fines del presente estu 

dio, tomar en consideraci6n anicamente a los municipios en 

donde se comprob6 efectivamente la siembra actual de tabaco; 

así, para el efecto~ la Zona Plat6n Sánchez estará integrada 

tan sólo por Chalma, Platón Sánchez, Tantoyuca y Tempoal, 

as! como Huejutla y San Felipe Orizatlán. No obstante, cabe 

señalar que· también en Chicontepec, Jalcott\n y Chiconamel se 

sembró tabaco durante el ciclo agrícola de 1977-78 pero en 

proporciones tan pequeñas que decidimos considerarlos dentro 

.de un· solo rubro, y exclusivamente en los casos en que el 

análisis así lo requiriera. 

Con el prop6sito de que el lector pueda ubicar 

geogr6ficamentc las partes integrante~ de la región analiza-

da, ha sido elaborado el mapa que ahora se presenta de nues-

tra zona objeto de estudio. 

. ' 
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Asimismo, consideramos pertinente presentar los 

mapas por municipios de las dos entidades federativas que 

ahora nos oc~pan (Ver mapas 3 y 4). 

En general, puede afirmarse que todos los munic! 

pios aquí considerados son relativamente pequeños, tanto en 

lo que se refiere a su extensi6n territorial como a su densi 

dad poblacional. As1, tenemos que las entidades mÚnicipales 

consideradas suman, en su conjunto, un total de 3,806.08 ki-

lómetros cuadrados, lo que representa tan s6lo un 1.35 por 

ciento de la superficie global de Hidalgo y Veracruz, con 

una densidad de población de ·so. 65 habitan tes por kilómetro 

cuadrado que viene a ser menor, en un 4 por ciento, a la del 

total de ambos estados, la cual es de 54.64 habitantes por 

kil6metro cuadrado. 

En el afio de 1970, la Zona contaba con 192;766 

habitantes, y según datos más recientes que consideran un i~ 

cremento porcentual anual del 1.5 (2), la poblaci6n calcula-

da para el año de 1978 fue de alrededor de 260,000 habitan-

tes. Empero, este Oltimo dato constituye tan s6lo una esti

mación obtenida por muestreo, por lo que para efectos de es-

ta investigaci6n, y ante la imposibilidad de obtener inform! 

ci6n reciente confinblc, nos limitaremos a trabujar básica-

mente con los datos del IX Censo General de Población de 1970, 

el cual si bien es cierto no tiene la informaci6n tan actun-

lizada como se desearía, nos permite comprender en conjunto 

nuestra zona de estudio. Asimismo, se hace ncco~ario mencio 

nar que de ninguna manera pretendemos sea 6sa nuestra Onic~ 

( 2) In f:ormaciÓn proporc1 .. on'1da por la Coordinación General 
del Sistema Nacional ele Infonnnci6n. 
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.,. ..... MUNICIPIO 

1. Acat:lún 
2. Acaxochitldn 
3. Actopan , 
4. Agua Ellonca Iturt;ido 
s. AJacuba 
ll. Al fajayucon 
?. Al:r.oloya 
B. Apan 
9. Arenal, El .. 

10. At1tiilaqu1a 
11. Atlapex.c:i 
12. Atotonilco el Grande 
13. Atotonilco Tula 
14. Calnali 
15, Cartlcnal 
1f1, Cuautepec 
17. Chapan tongo 
10, Cha;:ulhuacán 
19, Chilcuautla 
20. Eloxochltlán 
21. Emilicno Za::ists 
22. Epazoywc¡ir, 
23. Frenciscc I. Vadera 
24. 1-Ua.sc2 

25. 1-Uautla 
26. 1-Ua.zalir.go 
27. 1-U&huetía 
28. 1-Uojutla de Reyes 
29, H..iichtipan 
3J. Ixmiquil;ion 
31. ,Jacala 
32. Jaltoc1lr1 
33, Juárcz Hidalgo 
34, Lolotl11 
35. M.:itc;iuc 

35. 11.otzQui Utl&i 
37, Motztitl.ln 
38. l.linorul del Chico 
39. IAin:::?r;il del llcnte 
40, t.lisicin, La 

d 1. Mixquicit1uala 
42. 11.olongo 

. LOCALj 
ZACIC:? 

3-C 
4-C 
3-C 
3-C 
2-0 
2-C 
4-0 
3-0 
3-C 
2-0 
3-8 
3-C 
2-0 
3-A 
2-C 
4-0 

2-c 
2-B 
2-C 
3-U 
3-D 
3-D 

2-r. 
3-C 
4-B 

3-B 
4-C 
3-9 
'1-C 
2-C 
2-8 
3-8 
3-8 
3-fl 
3-C 
3-C 
3-C 
3-C 
3-D 
2-0 
2-C 
3-8 

MUNICIPIO 

43. Nicolás Flores 
44, Nopal a 
45. !Jmitlón do 
l!fj. Drizatlán 
47. Pacula 
iia. Pocnuca 
49. Pisaflores 
~. Prog::-oso 

Judniz 

5'l •. Roforma, .La .. 
52. San Agustín Tlaxiaca 
53. San 8ürtolo Tutotepoc 
5'4, Son Salvador 
55, Santiai;o 
~. Santicao Tulontepoc 
57. Singuilucan 
50, T~squillo 
59,• Te·cozautla 
r-0, Tentll1go de Dorio 
111. Te~on;:lulco 

~?. Tc~e8uacán do Guarr:ero 
~3. Tepoji del Río 
(';<'!, Ta;mtitlán 
~5. Tote;;an~o 
611, lozontepec 
G7, Te2ontepec de Alda~a 
68, Tillflguistcngo 
~9. Tizo yuca 
70. TlahuclilpM 
71. T lah<Jil topa 
72, Tlorrnlaoan 
73, Tl"nc:11nol 
74, Tlc.:-:cce;:-en 
75. Tolcoyuca 
?f,, Tul e da Allontlri 
?'/, Tul~:ncingo 
?U, Xcchi.:it ioan 
79. Xuchico."\tlún 
80, Yntn.1:ilica 
01. Za:::u~:lti:::ín 
82, Zc.::iotlón ce Juárc1. 
03, Ze:noo,,le. 
04, ltm.:ioCin 

l.CJCALj 
ZACIOU 

2-8 
'1-C. 

3-.C 
3-A 
2-8 
3-0 
2-B 
2-C 

'°-- ·------·--·--
2-0 
4-C 

2-C 
2-C 
3-0 
3-0 
2-C 
'1-C 
4-C 

3-0 
:>-9 
2-0 
<>-e 
2-0 
:>-O 
2-C 
:>-8 
2-tl 1 

2-D 
2-B 
3-0 
3-9 
2-D 
3-0 
;> •• (I 

3-D 
4-8 
3-ll 
3-!3 
3-C 
3-D 
3-0 
?.-0 
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MUNICIPIO 

,, Acejete 
2, Acetl&n 

,. · 3, Acayuc11n 
4, Actopan 
S. Acula 

-.- 5. Acultz1ngo 
?, Adolberto Tejada 
8, Alpetlehue 
9, Alto Lucoro 

10, Altotcnga 
11. ~lvorado 
12, Amatitlón 
1.3, A-:-.ntlh! 

14, Amotlhi da los P~yas 
15, Angel ~. c~tada 
15, /.Jitiaua, La· 
17,' A;:aza;:i!l11 
18, Ac;uila 
19, Astacin:;a 
20, Atlchuilco 
21. Ato yac 
22. Atza~an 
23. Atzalan 
24, A.'<l'.JCU!l;lM 

25, ;.ye.h.,alulco 
25, Bendorillc 
27. 8Enito Juiraz 
28, 80::11 dol Ria 

. 7:), Cr.lcahu11lc:o 

3), Cei•erino z. ~'"'l::'oze 
.31, Carrillo r.-u..,rco 
:k', Catemaco 
.33, C!l?ones 
34, Corro Azul 
35. C1tlaltc;icc: 
:Y,, Cnacoatz1ntla 
3?, C~ahuitlÚ/1 

38, Coutepec 
3'.1, Cnatzacoalco~ 
40, Co;:.t;:intla 
41, Cootznla 
il2, Colion 
il~, Cc~a~n 
llll, C6rcct!l. 
il5, Cosa~nlonncn 

il/l, Cos::iutl6n en Carv:Jal 
4?, Coa=c~at~ooc 
ilO, Co5oloncaqua 
119, Ccta ... tlo 
m. CO•Qu1hu\ 
51, Coyutla 

LOCALI 
rn:161 
4-B 
4-0 
5-C 
4-{I 

5-C 
5-B 
4-B 
4-B 
4-B 
4-a 
4-C 
5-C 
2-A 
4-B 
5-C 
1\-.0 
4-B 
4-8 
4-8 
5-8 
4-0 
4-D 
·,..o 
4-0 
4-B 
G-(1 

3-A 
4-B 
4-B 
4-0 
4-0 
5-C 
3-0 
2-A 
í'-A 
il-[I 

~A 

il-U 
t>-0 
':>-A 
4-B 
~o . il-!l 
4-8 
5-C 
4-B 

4-0 
5-0 
11-e 
3--A 
3--/\ 

:.iUNICIPIO 

S!, Cu1chaca 
53, Cu1tll'lhuac 
54, Chacalt1angu1a 
55, Chalma 
SS. Chicon111~el 
57, Chiconquioco 
00, Chicontepec 
59, Chinllllleca 

60, Chin11r.1pa da Gorostiza 
6,, Choacas, La3 
S?. Choca.116n 
63. Chcntla 
64, Chumatlán 
65, En11liono Z11pota 
55. Es;iinal 
51. rilomeoo Mate 
68. Fortín 

S9, Gul:!.árrez Zamore 
70, Hid~lgotitl6n 
71. H.Jatu:ico 
72, H.Ja)•acocotla 
?3, Huoyaoe.., ca Ocenco 
74, H..11lon;;ui 
75. lgnu::io da lu Llavo 
7fi. lle::1 ~tlón 
77. Isla 
'h"l, lxcate;ioc 
?9, lxhuacón 
60, Ixhuatlón 
61, lxhuatlnncillo 
82, Ixhut1tlón del Surosta 
83. lxhuatlón de Madero 
8'1. Ixmutlchuocan 
85, l><tG::;:oquit H.n 
S5. Jnlocintjo 
07, Jula~a 
ea. J::ilc:o,,,ulco 

09, Jáltipan do 1Jorulo5 
90, J::..,,opa 

~ i. Jü:iú~ \:e.rrunz1, 
9?, Jlco 
93, Jilotcpoc 

91\, Juon f-o<Jr!'Jurtz Clnn, 
9!:i, Juc.h{q,111 co Forrur 
96, LW1daro ) Coa 
97, Lardo do T~jada 
9'1, ~':ir.<1~lma 
99, ~laltrotn 

1l)J, l'Ml\o i"ob\o Altt"drt1110 

101, lli1rlM.o Escobado 
102, ~l:ir~.{nt1:t do la Torr\I 

LOCAL! 
ZACIOl1 

4-8 
4-B 
5-C 
2-A 
4-8 
4-9 
2-A 
5-0 
2-A 
!>-D. 
4-6 
2-A 
3-A 
4-B 
3-A 
3-A 
4-8 
3-0 
>o 
4-0 

5-C 

1 

L. 
1 



MUNICli>IO 

103, t.loc11tl4n 
104, 1Jocaya1:u1n 
105, fJadall!n 
füñ, Miahuotll.n 
107, Minos, las 
108, Mine.titl6n 
109, M1!111l'ltl11 
, 10, Mixtla éo Altlll!lirnno 
, 11. Moloeic&n 
117., Nao lineo 
113, Noranjol 
114. llautl11 
115. t./ogalos 
116. Oluta 
, '7. 1)1\ealca 
HS, Orizeta 
119. Ototitlán 
1?0, Oteo.oan 
~21. Ozuluama 
1~2. Pajape.:i 
1<'3. Pánuco 
'~'"'• f"o~sntla 

125. Poso Ci?l PJecho 
1'2G, Pato éc Ovejas · 
1:n. Perla, la 
1?8, Poroto 
1?9, Plr..t!.., S!nchoz 
1::.'.J, Playc Vicc:ite 
131. Po:a rtica e~ Hidalgo 
1::?., Prcfr. Rafcol Aarnirez 
133, Pueblo Viajo 
131:, Puente t;ecicnal 
135, Rsf aol 03lgado 
1:Y:i. Rafael Luoio 
137, ncycs 
13'!, nfo Sln.•co 
139, Salteturr~•ca 
1t;O, !:rn A.• ~1-G s T Mnjap11 

141, Swi A.•drés Tuxtlll 
1G2, San Junn ~~encolistei 

, MJ, 5M .. 111(l::> Tu><tl11 
11lll, Sl!)'lJlB 

1C:S, Soconusco 
11!6, r.o:~iapa 

1.:7, Soledad /,~z~o11 
1~S. Soledoo do Doblado 
149, Sott:aowi 
1~0. Tnmalin 
151, l11:r.ia.'1u11 
1~. Tar.:~1~0 Alto 
15J, Tnncoco 

LOCAL! 
ZACIOtl MUrJIC IPIO LO C4L! 

ZACIC•1; 
1f4, T Mt:ima 

2-A 1!>5, T antoyuca 
2-A 155. frltntila 
4-8 157, Toayo 
3-A 158, Tocolutl11 
3-6 159, TehuiPMgo 
4-B 100, Tcmapache 
2-A io1. Tempoal 
2-A 152, T~e.mpl!l 
4-0 153, Tenachtitl&n 

. - - . - .. .4,.9 .. ···-· 1~A. Toocelo 
4-8 155, Tepatlaxco 
4-8 1f.r.. Tepatlán 
4-B 113?, Tcpe.tzintlo 
~-A 158. Tequila 
4-B 1$9, Tnsechoac&n 
5-C 170, Texce.te::iec 
3-A 171. TexhuDcán 
5-8 1?:>. Tuxistcpec 
5-0 173. Tezonape 
5-B 17G, Tierra BlDOca 
5-8 1?5, Tihut1tlén 
3-A 1?5, Tlacojalpan 
5-C 17?, Tlacolulan 
4-8 na. Tlo:;:.t!!lp!ltl 
5-C 179, Tlacotepcc .:-a 100, T lachichilco ·-
3-A 101. Tl alixcoyen 
Ll-8 1""' Tl alnelhuayoco.n 
~B 

'-""• 

1S3. Tlc.;:::.coyal'l 
4-8 184, Tloquilpan 
ll-8 105, Tlilepan .:..e ia5, To11etlán 
a...9 10?, Tcr.eyi'ín 
ti..!! ~fa!}, Tcitutla 
G...8 1f!9. Tuxpllf'Í 
3-8 1~J. Tu~tilla s...c t:n. Ur~·Jlo G<1lv(i.n .:..e 19?., Vn:¡11 do l·lctorro 
3-~ 15'3. Vf'rc.:cruz 
4-B 19<1, Villa Ald!l.-r•a 
4-B 1S~. Y.o,.ocotl11 
4-9 isG. Yon¡;a 
"-9 19?, 'rc:::uatla 
'-9 ,~o. Zacualoan 
3--1. 1~9. ?.arngoze 
!:..O 20:>. ?.entla 
4..0 2:i1. Zongo11ca 
ll-9 C'O:'• i'on~ccorn~tH., 
3-A ~..J:l. 7.lnocolco 3--. 
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·· fuente de datos parft el anlilisis a efectuar. Considerando 
t . 

esta salvedrd, obs~rvamos que el total de los habitantes de 

la Zona es sumamente pequeño con respecto a la poblaci6n de 
l 

ambos estados, tornados tanto individualmente como en su con-

f. :¡ junto. 

t 
~ CUADRO 3.1 

~·· .. •·•;, EXTENSlON TERRITORIAL Y DENSIDAD DE POBLACION EN l.OS ESTADOS 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

HIDALGO 

VERACRUZ 

T O T A L 

í DE HIDALGO Y VERACRU7. 

1970 y 1978 

POBLACION SUPERFICIE DENSIDAD 
TOTAL K~1S2 l!ABS./KM.2 

1970 

1'193,845 20,987 56.88 

3'815,422 72,815 52.40 

5'009,267 93,802 5 4 • 64 (**) 

DENSIDAD 
HABS. /KM. 2 
1978~*L 

73.70 

72.70 

73.20(**' 

(*) Estimaciones de la Ccrordinaci6n General del Sistema Na
cionhl de Informaci6n. 

(**) Este dato es el promedio de los dos anteriores en el ca 
so de cada columna. 

FUENTE: IX Ce>nso Gencrnl de. l'ohlnción, Di:rección General de 
E s t a d í s t i e a , s·:r-:-c-;-:·--M «'.! Y."lCO;-1 9 7 o . 

Si pensamos en la primera opci6n; es decir, cada 

estado individualmente, observamos que la suma de la pobla-

ci6n de los municipios <le Vcracruz as de 125,989 habitantes, 

lo que representa 0nicamento un 3.3 por ciento de la pobla

ci6n total del estado. Aóimismo, la suma de la poblaciGn do 

los municipios considerados ck llidnlgo es de 66, 777, lo qua 

a su vez viene a representar el 5.59 por ciento tlcl total de 

la población cstatnl. 1\hora bien, si considcrumos a los 
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dos estados en su conjunto, sumando los porcentajes parcia-

les (obtenidos para cada municipio) y dividiéndolos entre el 

nOmero de municipios, tenemos que nuestro universo represen-

ta el 1.81 por ciento del total de la poblaci6n de ambas en-

tidades federativas. 

CUADRO 3.2 

EXTENSION TERRITORIAL POR MUNICIPIOS 

MUNICIPIO 
SUPERFICIE % RESPECTO AL HABITANTES POR 

KMS2 TOTAL DEL EDO KILOMETRo2 

Platón Sánchez 227.84 0.31 55. 6/1 

Ch alma 199.05 0.27 54.27 

·rantoyµca 1,205.84 l. 66 50.77 

. rrempoal 1,487.15 2.04 22. 77 

SUMA VERACRUZ 3,119.88 4.28 40.38 

lluejutla 377.80 l. 80 122.57 

San Felipe o. 308.40 l. 4 7 66.35 

SUMA HIDALGO 686.20 3.27 97.31 

T o 'f A J, 3,806.08 4.05 50.65 

FU~:N'l'E: IX Cc1H10 Genernl de Poblnci.§_!}_, Dirección General de 

Estadistica, S,I.C., M&xico, 1970, 



UNICIPIO 

Platón Sanchez 

Ch alma 

Tantoyuca 

Tempo al 

\suuA VERACRUZ 

1 • 
jHueJutla 

\'ª" Felipe O, f :A ::.D:LGO 

CUADRO 3.3 

POBLACION POR MUNICIPIOS 

.POBLACION TOTAL 

(hombres y mujeres) 

12,677 

10,803 

61,218 

41,291 

125,989 

46,316 

20,461 

66,777 

192,766 

X RilSPECTO AL TOTAL \ 

DEL ESTADO · 

:::: .~ \ 
.... ---------·L-----·-" 

1.60 

l. 08 

3.30 

3.88 

l. 71 

5.59 

3.85 

FUENTE: IX Censo General de Poblaci6~, Direcci6n General de 

Estad!stica, S.I.C., M&xico, 1970. 

A pesar de las caractoristicas antes mencionadas, 

la actividad económica de esta zona ca de relativa importan-

cia. La región de Platón S.1nchez (conciclcr<H1a ct>mo unidad 

de .anftU sis) pone-e un.:i gran riqueza natural c¡uc 110 refleja 

en su clima, hidrografla, orografía, etc.: caluroua la mayor 

parte del tiempo con un invierno bravo y bcni.gno, bnñacla por 

caudalosos rlos y con una importante ~rocipJtación pluvial. 

El territorio on su mayoría est~ compuesto de grandc9 prado-

ras (lo que no favorece la or.osión) ncmbradan en su totali-



dad por una gran variedad de productos agr!colas as! como 

pasturas y forrajes. 

En su mayor!a, las tierras de siembra son vegas 

de primera calidad con riego y s6lo un pequeño porcentaje de 

tierras de temporal, en las que abunda el maíz, frijol, chi

le, ajonjolí, camote, pl~tano, etc. y, fundamentalmente, ta-

baca y pastos 'artificiales' para ganado. Para dar una idea 

de la gran fertilidad de· las áreas de siembra, podemos seña

lar que e.n ·esa zona se llegan a ·levantar hasta tres cosechas 

al año. 

A nivel estatal, el porcentaje de tierras desti

nado. para cada una de las tres principales actividades agro-

pecuarias es como sigue: 

CUADRO 3.4 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION, POR ACTIVIDAD ECO-

NOMICA PARA HIDALGO Y VERACRUZ 

CTIVIDAD HIDALGO VERACRUZ TOTAL 

RINCIPAL NO, DE HAS % NO. .·DE HAS % NO. DE 11AS % 

l 965,611.0 74.0 2'917,1121.6 55.8 3'8f33,032.6 59 .4\ 

2 100,311.3 7,7 1'780,060.l 34 .o 11 880,371.11 28.81 

3 4,1143.0 0.3 24,916.5 0.5 29,359.5 0.41 

Ul.O 9.7 11,1,, 4 (*) 235,392.11 509,613.2 7115,005.6 

l ' 30 5 ' 7 5 7 • 7 100.0 5'232,011.4 100.0 6'537,7&9.l 
1 

TOTAL 100.0¡ 

l 
l=nr.rícoln; 2=r,anndero; 3 .. forcntnl; 4=otros(*) 
(*) Estos dntos corresponden n ln diferencia entro el totnl 

y ln suma de los tres primeros renglones. 

FUENTI~: ~¿~_.As..r..Lcc()) n, Gnnndcr.~ Ej i~'!..!...J..21.2., Dirección 

General de Eotndír.ticn, S.I.C., México, 1975. 

í¡ 

... _1 



Podemos observar que las mSs importantes son las 

de agricultura y ganaderta,. lo que .C:::orresponde también a la 

realidad de nuestra zona. Dentro de las tierras considera~ 

das en el cuadro anterior (3.4) segGn su clasificaci6n, se 

puede percibir que un porcentaje considerable de las mismas 

en las dos entidades federati~as que ahora nos interesan, e~ 

tá ocupado en cultivos anualés· o ·ae -e:1c10·-c6rto,-a-encro ·ae-··-------

los cuales se encuentra el tabaco. 

CUADRO 3.5 

CLASIFICACION DE LAS TIERR~S DE LABOR (*) 

11 I D A L G O V E R A C R U 7. TOTAL 

NO. DE HAS. % NO. DE HAS: NO. DE llAS. % 

Cultivos anu<> 
les o de cj- 525,696.8 89 1'205,165.6 42 1'730,862.4 50 
clo corto 

Frutnles, 
plantaciones 32,901.5 6 227,709.0 8 260,610.5 8 
y agave:i 

Pastos y pra 
dcras culti".:" 28,471.0 5 1'435,892.6 50 1'464,363.6 42 
vados 

TOTAL tie-
rras de labor 587,069.3 100 2'868,797.2 100 3'115 11,836.5 100 

~------- ----·----·------------·--·---· ··--------' 
C.*) Incluye tjerrns de ll'mpornl, J11¡~0 o hurnetlnd y riego. 

FU E N T E : V C <' t!_ s o fl /\ g r í _e o 1_:~_1_<2..!_!_~1.i!_:l_!~~_F!..ii_!:!_.'~} _..!.21._Q. , D i r e e e i ó n 

General de Entn<lfstico, S.I.C., M6xico, 1975. 

A nivel de municipio, la ~lnsificaci6n de las 

tier.rns de labor nos muestra ciertas variaciones en com-

pnroci6n con loo datos de los estados. En los cuatro.munici 
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,. 
pios estudiados de Veracruz encontramos que la gran mayor1a 

t 

de las tier~as de l!abor se concentra en el rubro 'con pasto~ 

y praderas ~ultivados'; una parte menor está dedicada a cul-

tivos anuales o de ciclo corto (excepto para Tantoyuca en 

:.1 donde un 40 ¡por ciento de la superficie se concentra aqu!); 
t \ 
.! y s6lo una m!nima parte se dedica a frutales, plantaciones 

~:·. y agaves . En los municipios del estado de Hidalgo se prese~ 

•• ta la situaci6n contraria: una concentraci6n important!sima 

~ d~ ~ierras dedicadas a cultivos anuales o d~ ciclo corto (80 

por ciento) ; y el resto casi todo se encuentra con pastos y 

praderas cultiv~dos. Esta situaci6n hace que en nuestra zo

na objeto de estudio las tierras de labor se clasifiquen de 

la siguiente manera: 60 por ciento con pnstos y praderas cul 

tivados y 40 por ciento con cultivos anuales o de ciclo cor-

to. (CUADRO 3.6). 

En la zona objeto de estudio, el tabaco ocupa un 

lugar muy destacado dentro de la agricultura, aGn cuando en 

los Gltimbs años -y por cuestiones que posteriormente se se-

fialarán- se hayan reducido signif icativnmente las áreas de 

siembra. Es importante señalnr ac¡ui que las superficies de-

dicndas básicamente a este cultivo, son tambi6n utilizadas 

para efectuar otras cosechas, como son el ma!z, frijol,-pri~ 

cipalm1:rntc-, y también camote, ajonjol1'., chile y pl:itano, C2_ 

mo medida de rot.:ici6n y nitro9cnación de la tierra y debido 

a que el taba~o no la mantiene ncupada m5s que durante seis 

o siete meses al año. 

La poblaci6n de ln ~onn no encuentro concentrada 

caoi totalmenlc en las activi<ludcs agropecuarias en todos 
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CUADRO 3.6 

CLASIFICION DE LAS TIERRAS·DE LABOR (*) 

POR MUNICIPIO 

CON CULTIVOS ANUALES CON FRUTALES, PLANTA,· CON PASTOS Y PRADE 
S U M A 

MUN I C I P I O 
O DE CICLO CORTO CIONES Y AGAVES RAS CULTiVADOS -

Superficie Superficie Superficie Superficie % % % i. (has.) (has.) (has.) (has.) 

Ch alma 3,515.8 27 69.8 o 9,536.3 73 13,121.9 100· 

10) Platón Sánchez 3,415.5 19 · 184. 5 14,836.7 .80 18,l136.7 
1 

Tantoyuca 27,040.0 42 862.4 36,271.9 57 Gli,174.3 100'. 
1 
1 

Tempo al 12,150.7 15 452.9 1 66,992.l 84 79,595.7 loo: 

1 
SID1A VERACRUZ 46, 122·.0 26 l, 569. 6 127,637.0 73 175,328.6 100: 

1 

24,783.5 391.9 5,368.0 
1 

Huejutla 81 18 30,543.4 100 

s. F. Orizatlan 17,566.0 77 878.5 4 4,382.8 19 22,827.3 1001 
1 

1sm1A llIDAJ.GO 42,349.5 79 1,270.4 3 9,750.8 18 53,370.7 1001
· 

\T O T A L 
\ 

88,471.5 39 2,840.0 137,387.8 60 228,699.3 100 

(*) Incluye tierras de temporal, jugo o humedad y riego. 

IILIENTE: V Censos _¡\J;Ijco_l~ Gnnndcro y E·jidnl 1970, Dirección General de Eatndística, s. I.C., 

Mi!xico, 1975. 
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los municipios estudiados. As!, encontramos que los porcent~ 

jes de personas ocup¡idas en este sector por" ·municipio es . el 

siguiente: ~8 en Plat6n S~nchez y Chalma; 74 en Tantoyuca; 

1 
77 en Tempoal y Huejutla; y 84 en San Felipe Orizatlán. Pa-

r~ el conju~to de los municipios estudiados de Veracruz, el 

76 por cien~o de su población económicamente activa se en-

~ cuentra trabajando dentro del sector primario, y el 77 por 
-~~:· ... · ,, .. 

ciento para el caso de los municipios del estado de Hidalgo. 

(CUADRO 3.7) 

Hemos intentado dentro de este apartado, de una 

manera muy somera, dar una idea general de la zona objeto de 

estudio y de su importancia relativa al interior de su con-

texto global dE!jando para las pr6ximas·páginas el estudio de 

su papel dentro de la producción de tabaco. 



! ...• 
. :;:, - - - - - - - - - - - - ... CUADRO 3. 7 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICJ\MENTE ACTIVA DE 12 ~os y MAS SEGUN MUNICIPI~¡y RAMA DE ACTIVIDAD 

\

ACTIVIDAD PLATON CHALMA TANTOYUCA TEHPOAL SUMA RUEJU~¡ ;~ ;~:;~~ ~~~¡· .. ·~·· ·-~·;:~· 
SANCHEZ VERACRUZ PE o. HIVAlGO 

1--:--· 
Agricultura, 
ganadería, sil
vicultura, caza 
y pesca 

Industria del 
petróleo 

Industria ex
! tractiva 
1 

T.nd us tria de 
transformación 

Construcción 

Generación y 
dis tribucii5n 
de energía 
eléctrica 

Coml'rcio 

1'rnnsportes 

Servicios 

Cob ierno 

Insuficiente-

T O 1' fl L 

2,640 

2 

2 

123 

67 

2 

135 

22 

239 

32 

140 

3,404 
\

nwnte cspeci
f i.ca<las 

·----------

2,353 

1 

1 

105 

52 

2 

14 3 

5 

164 

42 

166 

3. o 34 

l~,556 

9 

19 

1,355 

227 

6 

902 

97 

1, 04 3 

128 

219 

15,561 

7,429 

6 

9 

648 

206 

12 

419 

101 

506 

100 

147 

9,583 

23;918 

1 g 

31 

2' 2 31 

552 

22 

1' 5 9 9 

2 2 5 

l,952 

302 

9,367 

4 

23 

733 

222 

6 

4 16 

45 

692 

103 

672 521 

37, 582 12,1311 

4,248 

1 

34 

189 

31 

143 

15 

236 

38 

138 

5,073 

13,615 

5 

57 

922 

253 

6 

559 

60 

928 

1 4 1 

659 

17,201 

37,593 

23 

~. 

88 

3' 153 

805 

28 

2' 1 5 g 

285 

2,880 

44 3 

1' 3 3 1 

48, 789 

'•'' 

. • .. 

--.. !.: 
'j 
', 

- ~. 

., 
1 

FUENTE: IX Censo General de Poblnción, Dirección General de Estndlsticn, S.I.C., M~xico, 1970 
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PLATO~ SANCHEZ ANTES.DE TABAMEX 

. 
132. 

;En la zona de la que ahora nos ocupamos, el taba-
1 co -junto con la ganadería- constituye y ha constituido tra-
1 

'dicionalmerite un muy importante rengl6n de la economía local. 

En general, el peso proporcional del tabaco en la economía 

local era bastante considerable, como puede comprobarlo el 

solo hecho de que en esta actividad solían ocuparse mSs de 

9 mil 'peones', quienes constituían alrededor del 75 por 

ciento de la pbb~aci6n econ6micamente activa (3). 

A nivel nacional., la superficie destinada al cul-

tivo del tabaco sufre muy pequeñas variaciones entre.una te!!! 

porada y otra, dependiendo de las necesidades del mercado; 

así, en términos generales, puede decirse que es de 40 mil 

hectáreas. Actualmente, la importancia de Plat6n Sñnchez 

dentro del cultivo nacional es reducida, pero en años ante-

riores -hace 2 6 3 d6cadas- se llegaron a sembrar ahí hasta 

10 mil hectáreas, lo que significaba una cuarta parte de la 

producci6n nacional. Con el transcureo del tiempo, esta su-

perficie se fuo reduciendo constantemente hasta que n partir 

·de la década d(~ los 'GO -y hasta la llegada de Tl\B.1\MEX- se 

mantuvo más o menos estable en alrededor de 3,500 hectñrons. 

En esta ültimn etapa, operaban en la Zona b~sica-

mento dos compniH.ns: ''rabnco en Hama, S.1\.' (TEHSJ\) y 'La 'l'n-

(3) 1-:l mancj~ de cBtc dnto debo ofcctuar!~c con mucha precnu
ci6n en virtud de que los jornaleros agricolas o 'pcnnon' 
no suelen crnplcan;c exclusivamente en unn misma finen du 
rnntc todo el ciclo ni s6lo uc dedican a esa activi.dad,
trabnjnndo también en otron cultivos y en fincas ganado
ras. 



baca lera Mexicana' • ·· 1\mbas compañías funcionaban de manera 

similar. Se encargaban de financiar la producci6n otorgando 

a los productores créditos sin intereses para habilitaci6n 

as1 como facilidades para la compra de tractores y equipos 

de riego. Existía entonces una franca predilecci6n por. par-

te de esas compañías por dar contratos b~sicamente a peque-

ños propietarios, argumentando que contaban ellos con una m~ 

yor solvencia econ6mica; así, TERSn trabajaba exclusivamente 

con peqµeños propietarios, y 'La Tabacalera Mexicana', por 

su parte, contrataba también -aunque en proporci6n muy redu

cida- con ejidatarios. Los contratos para pequeños propiet~ 

rios eran generalmente por una extensión que iba de 6 a 12 

hectáreas por ciclo, y para ejidatarios eran por extensiones 

de 4 a 10 hectáreas, aunque -y sobre todo entre l0s primeros

se presentaban muchos casos en que un solo productor sembra

ba 20, 40 Y. hasta 100 hectáreas. Esas compañías no exigían 

que el cosechero residiera en el lugar donde sembraba, ni 

tampoco que el cultivo del ta.baca consU. tuyera su principal 

medio de vida. Todo ello dio lugar a que un buen número de 

personan que residían fuera de la Zona y cuya principal acti

vidad econ6m.ica ern bien distinta del tabaco, acnpararan con-

' tratos. 

En ese entonces, tampoco interesaba a las compa

fiÍas tabaqueras al tipo de tenencia de la tierra donde se scm 

braba el tabaco; el requisito principal era la calidad de lna 

mismas. De osta manera, la siembra en tierras rentadas se 

volvi6 algo muy frecuente que propiciuba, entre otran cooas, 

que un gran namoro de cjidatarios no explotaran sus parccl~s 



y pasaran a convertirse en trabajadores asalariados. 

La forma en que tradicionalmente habían venido 

funcionando las compañías que controlaban la producci6n de 

tabaco, produjo un importante fortalecimiento tanto econ6mi

co como político del núcleo encargado de la direcci6n. En 

la medida en que los contratos eran distribuídos consideran-

do tinicamente los criterios de los directivos loca-les·, fue-· 

d~ndose una concentraci6n significativa del cultivo del taba 

co en unas cuantas manos. Esas personas eran quienes fija-

ban, eri gran medida, los costos de producci6n, gastos y has-

,ta los salarios predominantes en la zona. 

Durante el tiempo en que operaron las compañías 

extranjeras, la poblaci6n dedicada al cultivo del tabaco en 

esa zona se hallaba distribuída más o menos en los sectores 

de clase que a continuaci6n se señalan y brevemente se des-

criben (4). 

Podemos imaginarnos a esa poblaci6n agrupada en 

forma piramidal: 

[
_J ?.~N BURG~~~ :!1_

1 
· 

EJIDATARIO RICO -.----------·· 1 
!DATARIO POBRE 

~ ···---------··•'-] 
PEONES J\GIUCOLAS __ _ 

En la cúspide encontrarnos un muy reducido númoro 

de productores, fácilmente identificables como grandes bur-

gucscs y no dedicados exclusivamente a ln producci6n de tabn 

(4) Cfr. capitulo 5. 



co. ·Este grupo, que contaba -y sigue contando- con un gran 

poder econ6mico y, por ende, político, ejercía una influen

cia determinante sobre el ntlclco dirigente, estando as~. en 

posibilidades de determinar, en términos generales, la línea 

que seguía la producción tabaquera local. Así, puede decir-

se que en general todos los productores de tabaco que conta-

ban con tierras propias sembraban superficies más o menos 

grandes. 

. Ubicados en nuestra pirámide imaginaria un poco 

más abajo que el grupo anteriormente descrito, se encentra-

ban los que podríamos llamar 'ejidatarios ricos'. Los miem-

bros de este sector, que generalmente eran líderes de los 

grupos cjidales, sembraban, cada un~ de 4 a 10 hectfireas de 

tabaco anualmente. En su gran mayoría no trabajaban direct~ 

mente su::: tierras sino que contratuban mano de obra asnlaria 

da y, en muchos casos, no se limitaban a hacer producir lo 

que lecJalmc11tc poscíun, sino que rentaban tierras de otros 

ejidatarios. Por lo que se refiere a ingresos, escolaridad, 

extensión de sus parcelas, posesi6n de instrumentos para tra 

bajar las tierras, etc., este grupo presenta diferencias muy 

signifi.cativan con rM~pecto al total de la poblnci6n ejida-

taria. 

Dentro de los cj idatnrios, cn<;onLramon un sector, 

importünto por su número, que se veía imp<míbílitnclo parn hf! 

cer producir su pnrc~la, ya fuera por carecer de fínanciü--

miento o ele loo jnr:trumcntos necesnríos, n hicn por cnrccor, 

ya no de contrato pnru snmbrar tabaco, nino de posibilidades 

pura conscCJtdrlo. E~.tc !Wctor, nl que pnra finen opcrntivos 
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hemos denominado 'ejidatarios pobres', es el que se ve!a en 

la necesidad de rentar sus parcelas y _vivir de la venta de 

su fuerza de trabajo. 

En la base de nuestra pirfunide, y constituyendo 

el grueso de la poblaci6n dedicada al cultivo del tabaco, se 

encontraban -y se· encuentran- los verdaderos produc_tor:es_ _c:Ii_- .. ·-· ___ ·-· 
'~~ . ¡ 

rectos del tabaco; ellos eran -en una minoría- ejidatarios j 

que habían rentado su parcela y, como ellos mismos se nom-

bran 'peones libres'; es decir, jornaleros que no cuentan 

con tierra, asalariados del campo o proletarios agrícolas. 

Estos jornaleros eran contratados individualmente y por lo 

general trabajaban indistintamente en el tabaco, en otros 

cultiv_os, o bien en fincas ganaderas. 

En lo que se ref icre a la organizaci6n política 

locál existente antes de 1972, podemos decir que formalmente, 

además dei partido oficial -al que la gran mayoría de la po-

blaci6n pertenecía aün sin saberlo-, existía una organiza~-

ci6n de productores de tabaco, la cual de hecho, no cumplía 

ninguna función. Los productores de tabaco conseguían sus 

contratos, créditos, ampliacJ6n de áreas de siembra, etc. de 

manera individual, manteni6ndouc un marcado aislamiento que, 

al mismo ticmpo'que favorccí11 la consolidaci6n del poder del 

sector en la cdspide, perjudicaba a todos aquellos producto-

res -en su mayoría ej idatarios- que contaban con pcqncfürn 

fir.eas de siembra. 

Por lo que respecta a la organización do los tra-

bajadorcs agrícolas, la situaci6n que provalccíu en la Zona 

antes de la crcnci6n de 'l'Af\J\MEX es pr6cticnmentc ln mi.smn 

1 



1 que se presenta aho~a, lamentablemente, no s61o ah! sino en 

I } . todo el .. pa1'.. 

,. rara finalizar, podemos afirmar que durante toda 

} 
' 
~· 

e~ta época que hemos venido señalando el clima social y polf 

tico de la ~ona fue sumamente pacífico, no presentándose con~ 

tancia alguna de ningGn tipo de perturbaci6n. Consideramos, 
-

sin temor a equivocarnos, que son esta perspectiva hist6rica, 

• esta tradici6n de lucha nula y estás aparentes condiciones 

de tranquilidad y equilibrio las que condujeron a que la PªE 

ticipaci6n de Platón Sánchez en el movimiento de formaci6n 

de TABl,MEX haya !3ido insignificante y a los resultados que 

ello generó y que hacen de Plat6n Sánchez una z0na 'margina

daª dentro de la producción de tabaco. 
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3.3 PLATON SANCHEZ Y LA LLEGADA DE TABAMEX 
1 

Sin lugar a dudas, puede afirmarse que en el movi 

rnicnto de f.onnaci6n de TABAMEX Plat6n Sánchez se mantuvo más 
1 

bien al marCjen de toda acci6n significativa. Si bien es cier 

to que la Zona estuvo representada en las famosas reuniones 

de Alamo y el Distrito Federal, la participaci6n de las per-

sonas que asistieron fue mínima y de ninguna trascendencia. 

Como se mencionó anteriormente, el movimiento que 

culminó con la f ormaci6n de TABAMEX fue un movimj_ento que re:! 

pondía básicam~nte a los intereses del Estado y, por ende, a 

los de la burguesía -nacional y extranjera-. Sin embargo, 

la imagen de movir.'liento de masas campesinas que de aiguna m~ 

ncra se logró dar a nivel nacional; a nivel local en ese mo-

mento ni.siquiera se intentó. Así, .Plat6n Sánchez nunca hi-

zo manifestaciones explícitas de su posici6n frente a los 

acontcci~icntos. 

No obstante, al interior de la Zona los distintos 

sectorcu do clase sí manifestaron posiciones diversas. Par 

tiendo del burdo esquema de los sectores de clase vinculados 

a la producción do tabaco utiliz~Jo en 1!l incino nntcrior, 

intcntL1rcmon dar una ví.r;i6n muy general cln 1 trn posi.cioncs P9. 

lltico-idcol6gicas que surgieron on la Zonn PlnL6n SAnchcz 

ante lu problcm5tica concreta de la crcnci6n de la cmprcon 

parncutatnl TAUAMEX. 

En primer t6rmino, encontramos n loo que con lan 

co111p:1ñ1as cxl:r.:injor.:w hab~.an sido los grandcu productores de 
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taba·co. Al inicio del movimiento este sector se manifest6 

en ~ra~ca oposici6n a la creaci6n de TABAMEX, principalmente 

porque a6n cuando para ellos la siembra de tabaco no consti-

tu!a su anica fuente de ingresos, en muchos casos era la pri~ 

cipal. Sin embargo, esta oposición no fue más allá del des

contento individual; nunca exist:~~ -~~a _?~_ga_1üzar:~6.~ efe.~iv~----

que representara un frente contra la constituci6n de TABAHEX. 

Esta posici6n resulta comprensible si consideramos bSsicame~ 

te dos factores. Por un lado, el hecho de que este sector 

de la bruguesía que podríamos denominar gran burguesía agra-

ria, se sabía propietaria de los medios tle producci6n, y se 

sabia también en posibilidades de ded~car nus tiQrras a cual 

quier otra actividad -agrícola o ganadera- que, aún cuando 

no fuese tan redituable como el tabaco, sí le permitiría ma~ 

tenerse en la posición en la que tradicionalmente s8 ha en

contrado. Por otro lado, sabemos que este sector agrario de 

la gran burguesía es el más reaccionario, el que, por lo ta~ 

to, se encuentra mils cerrado a los cambios, u las fnnovacio-

nes y paliativos que el sistema tiene necc~ari~mcntc que im

plementa~ para mantenerse funcionando. 

Los ejidatarios, como ya hemos visto, se encontr~ 

ban divididos, en lo ccon6mico, en dos grandes grupos. Esta 

divisi6n en la instancia ccon6mica dio lugar a diferencias 

signific.:itivns a nivel supcrc~.:tructural que se <lej<iron sen

tir durante la formaci6n de 'l'l\fll\MEX. El 'ojic.1utui:io rico' 

snb1a que en lo individual Tl1Bl1MEX poc1ín perjudicar lo en la 

medida en que se fijnru un l!mito mfiximo a la cxtcnsi6n de 

las lrcas de cultivo, adcm6B de que ya se rumoraba acerca do 



la importante reducci6n de la superficie s.embrada en Plat6n 

srtnchez. Esta inseguridad en cuanto a cu51 serla su situa

ci6n econ6mica después de la llegada de TADAMEX, hizo a es

tos productores mantener una línea política muy vacilante, 

tratando de adaptarse a las distintas situaciones que se iban 

presentando y buscando así asegurar, en la medida de lo pos! 

ble, su sit.uaci6n ºposterior. 

Los 'ejidu.tarios pobres' fueron en realidad el G.ni 

co sector que desde el inicio del movimiento pugn6 a favor 

·de lo que después vino a ser TABAMEX. La situac16n tan inse 

gura en la gue se encontraban les movi6 a apoynr la creaci6n 

de dicha empresa; sin embargo, este apoyo fue muy limitado, 

pues en ningún momento hubo, ni siquiern en este sector, um1 

participaci6n activa, siendo lo más que se logr6 que los lt

deres nacionales los utilizaran segOn convenía a sus propios 

intereses. 

Por otro lado, tenemos a la gran masa de trabaja

dores agrícolas cuyo papel dentro del movimicnLo de formaci6n 

de Tl\Bl\MEX fue nulo. Estos trabajac1oros, no supíeron siqui~ 

ra de la transformación que se.~staba óundo ni interior de 

la organizaci6n de la activic1.:id ti.lbnqucrn, y, L1mL~ntablE.•men

tc, muchos de ellos siguen ignorlíndolo. Tomando ('!\ cuenta, 

adcm5.s de coLc hecho, el marcudo aislamiento y la (ucrtc cle:1. 

organ1z.:1ci6n de los trabajudores del campo, resultnr1a un tnn 

to iluso suponer algGn tipo de participaci6n directa o indi

recta en el moviminnto on cucstiGn. 

Resulta importnnto hacer mcnci6n aqui del grupo 

de empleados que se encontraban trabnjnnc.10 con las compn1if.ao 
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extranjeras que pperaban en la Úma antes de TABAMEX, quienes 

aunque no siempre vinculados directamente a la producc16n del 

tabaco, se hallaban muy ligados a ella. Para este sector, la 

medida adoptada por el Estado fue en extremo perjudicial, po~ 

que se redujo el personal empleado y, principalmente, porque 

quienes pudieron seguir trabajando con TABAMEX ya no estaban 

autorizados a sembrar tabaco como lo habían venido haciendo. 

Junto con esto, y tal vez l~·consecucncia más pesad~ fue que 

se min6 de manera importante su capacidad de decisión y su 

poder político en la medida en que ahora intervienen otros 

.sectores -locales y extraños- en las decisiones relacionadas 

con. la producci6n de tabaco. 

La indiferencia general que reinó en la Zona Pla-

t6n Sánchez posibilit6, fundamentalemente don hechos. En pri-

mer lugar, la consolidaci6n política de los entonces rcpr0-

sentantes y actuales líderes de los tabaqueros; consolidación . 
que se va fortaleciendo cada vez m~s, pasando de una dimen-

si6n local a una regional y hasta -en algunos casos- nacional. 

En segundo lugar, la falta ~e participación de la poblaci6n 

facilit6 la soluci6n del problema que prcscntuba al Estado 

la región de /\lamo, Veracruz. Y.os tabaculcros de /\lamo, di-

rigidos (como ya mencionamos nnt0n) por l'íclen~n políticos con 

una mnpl i.a trnyZ)ctori.:t de lucha y con un qrado ele poli ti za--

ci6n mucho mayor que el de los proll\lcton~n th~ l'l l1tón S~nchcz, 

exigían la ampliación de sus 5.rcau do riicmbr<\. !Hch¡¡ nmplia-

ción no puede Her arbitrarin debido a qun, como ya dijirnor;, 

la superficie nacional dedicada nl tabaco 0at5 dutcrminada 

por ln cfornanda que del producto liugnn l.ns compni\!ns ci.gillre-



· rafl. En estas circunstancias, la solución al problema de 1\1~ 

mo se bas6, entre otras cosas, en una reducci6n del 60 por 

ciento a la Zdna Platón sanchez. 

Así, podemos af:f.rmar que, para la Zona Plat6n Sfi!J. 

chez, la primera gran consecuencia de la formaci6n de TABAHEX 

fue una importante. re.ducc:i.6n 0n el número de hcct1h:eas dedi·· 

c~das a la siembra de tabaco. En 1973 -primer afio en que la 

empresa TABi\tJi:ZX distribuy6 J.as áreas de siembra-, se sembra

ron 2,000 hect6reas menos que el afio anterior. Plat6n Sdn

chez de esta manera pas6 de producir el 9 por ciento del to

tal nacional, a producir sólo el 3 por ciento en el pr.imer 

afio ele fúncionamiento de Tl1D!.:·lEX; esta tendenci;:i ha continua

do, con variaciones minimas, hasta la fecha. 

Corno es da nuponerse, esta reducción no afect6 de 

manera exclusiva a los productores de tabaco, sino que tuvo 

im~ortante~ repercusiones en todos los renglones de la ccono

m:í.a local en la medida en qi:;c e 1 comercio, los tran:';pcrtes y 

la eotructurn ocupacional en ~eneral, entre otro3, nufricron 

fu0~tcs desequilibrios. 

Es un hecho aceptaJn t~nto pQr los ta~aqucros de 

ln Zo11a crmo por lus uutnri<l:lck,.,. de 'l't.ni'.:1F.X que l<i Zona PL:1-

tG11 Blinchc z es y. ha ::; ido 'unn zc n<1 cu s t i.•F1du.' . Ohv L:1mr.n te, 

los t:1.1nci.on;1rí.os de T.'\Bl\.'i:~x no "ccpt-111 en form:1 11bj ertu (•J 

quo \>lat6n Srinchcz se mnntic1w en cntü sit11ación pnrq1w, por 

un lado, a la gran burguesfn local no le intercE~ yQ ~Ate 

rcllíJ16n de.' la econotn1'.n, y, por 1·ü otro, porque no exi~tf~ 111:1 

gún tip.:1 de orgnnl.z'1ci6n ver.df1Ch,ra1r,cntc reprc.,ncntatiVil ni dü 

productores ~i de trabGjador~s del campo. Para cuas di~cclt-



t 
l 

-----~~~· 

vos y tarnbi.€n pü.ra t los líderes locales, la 1nala situaci6n 
1 

prevaleciente en la Zona obedece· fundainentalmente a que en 
¡ 

ella se producen s6lo tabacos obscuros, los cuales cada d!a 

tienen menos mercado nacional. Partiendo de aquí, se han 
1 

adoptado una serie de medidas que actúan tan sólo como meros 

·paU.ativos,.como son el impulsar el.otorgamiento de cr6ditos 

para la siembra de tabaco de exportación, el cual no ofrece 

al productor los misnos beneficios que el tabaco que se desti 

na al consumo interno. 



C A P I T U L O 4 

LAS MANIFESTACIONES DE LA PRESENCIA DE '1'1\BJ\MEX 

EN .LA ZONA PLATON SANCHEZ 
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4. LAS MJ\NIFES'l.'1\ClONES DE LA PRESENCIA DE Tl\.B1\MEX EN LA 
ZONA P~ATON SJ\NCHEZ 

' Para tener un primer punto de referencia respec-
1 

to de las manifestaciones de la presencia de TABAMEX en la 

zona objeto de estudio, baste con decir que antes de la crea 

·· ción de la empresa se sembraban en dicha regi6n alrededor de 
t. 

3,500 hect~reas, lo que representaba un 8.75 por ciento de la 

superficie total a nivel nacional. Sin embargo, la llegada 

de TAB7~1EX tra:io consigo una muy importante reducci6n en las 

~reas de cultivo de Platón Sánchez, marcando el inicio de una 

tendencia que no ha cambiado de manera significativa en los 

últimús años a pesn~ de las constantes pugnas de los produc-

tores locales por lograr una expansión de la Zona. 

CUADRO 4 .• 1 

• SUPERFICIE DEDICADA AL CULTIVO DEL 

TABACO EN LA ZONA PLATON SANCHEZ. (1972-1979) 

~~~:~~----
¡ 1972··1973 

1973-197'· 
1 9 7 '• - l •J l ~) 
19 7'.J-· 1 9 7(, 

1976-1977 
1977-1~78 

19 rn- 1919 

( i• ) }) a t <H; p n~ J i n: i 11 ;1 r e H 

POltCl~NTAJE coN¡ 
NO. DE HAS. R\o:Sl'ECTO AL TO- 1 

TAL NACIONAJ, l --------__ .. ______ _ ·-·--·-1 
3' 500 
l. 300 
2,050 
l '6 50 
1'300 
1'460 
l,926 (*) 

8. 7 5 1 

3. 2 5 \ 

n~ ·1, 3.62 
4.81 

~------------------~-l 

NOTA: Los <l~tuR incl~ídoc ~n ~stP cundro se refieren a la to 
Lnlídad dl'l t;d,·1<·c; sPmbr:1do en la Zona, sin hacer. dia:
t i 11 e i o 11 (' •; de t i ro n i d ,, d t' !• t i no de 1 pro el u e t. o • 

1-'Lll~NTF.: lnf(lrtna..-1(,n ;->r.1pnrcion;1cia p0r TAllAMF.X. 



Por otro lado, es inter~oante safialar aquí que 

en lo que se refiere al tipo de tenencia de la tierra, la co~ 

posición de la población dedicada al cultivo del tabaco se ha 

visto modificada sustancialmente. Mientras que con las com

pafi!as extranjeras la gran mayoría de la producci6n provenía 

de pequeñas propiedades_, con TABAMEX ~sta proviene básicanen .. ·-· .. .. . ···- - ·- .. ......,.. ·-· ···------··----..=:.... .. --..... , 
te de tierr~s ejidales¡ as1, tenemos que en la Zona Plat6n 

Sánchez el 70 por ciento de los productores de tabaco soneji 

datarios y s6lo el 30 por ciento restante, pequeños propiet~ 

rios. No obstante, y segCin declaraciones de los propios fu~ 

cionarios de TABAMEX, el porcentaje de pequeños p:ropi.etarios 

es todavía exageradamente alto en Plat~n Sánchez pues a n0el 

nacional ellos representan tan sólo el 8 por ciento del total 

ele productores. 

Otro car11hio su:::tnncial lo constituyo el hecho de~ 

que TABAMEX no otorga contratos a arrcndatarics (como Dntcri.of_ 

mente se hacía). Para salvar este obstáculo eu~~ grupo de; r,r~ 

ductores se han organizado y adquirido ~ierr~s en conjunto que 

trabajan individua lmcnte, convirti6ndor"c as 1 en colonos. 1)a;:a 

'f/\B;~lEX eJlos son pequeños propicta1:ic1t; ~· tal ü!". P.l trnto que 

les brinda. 

Así, los tnbaqucros medios (1) (p•~quci1os p1:opie-

tarios o cjidatarios) que scrnbrabnn antes de la llegada ~a T~ 

BNIBX y que s6lo lo hacían en pequcfia3 cantid~dcs (menos C0 

siete hccUircas) en su mayor L1 s igu011 hnr. :i.6ndoj o, t'lns Hin e,;¡,-

(1) 
---------·----------------··~-· 

En tn concepto no refiere sol anwn te a Bu vo 1 m.1c:n de prc,
ducc i6n, en enante r:on µroducton;~.: cuyu 1;i-01~;ecJ:i.o gc~nc
r.11 ctitá por encima de lu!l oji.<1:1,\.nri.oG ¡;uiJl"c'S prn:o por 
dobajo de los grandco productoru~. 



cederse de las cuatro hectáreas que TJ\Bl\ME:X ha impuesto como 

límite m~ximo por contrato individual. Son ahora los ejida-

t.arios pebres· los que acaparan el mayor número de contratos 

-seu en forma individual o colectiva-, cuesti6n con la que 

TlillAMEX pretende ampliar sus beneficios a un grupo mayor de 

carr.pesinos. Sin ~mbargo (y como más adelante señalaremos con 

rlayor profundidad) , por las condiciones caracter1sticas de la 

Zona y la forma propia de distribución de las áreas de siem-

bra, difícilmente un ejidatario pobre alcanza a sembrar m~s 

de dos hect&reas de tabaco las cuales, para colmo de males, 

se encuentran en tierras que no son precisame:nte las mejores 

de la Zona (renta di[erencial), lo que reduce tanto la renta 

bilidad de la parcela corno su productividad relativa. Es por 

todo io antr:?rior que consideramos que lo que ThBA:mx está h~ 

ciendo es 'repartir pobreza' entre los campesinos y beneficios 

entre los yu beneficiados (2) en virtud de que dicha empresa 

-da un trato ue iguales tanto a los ejidatario3 medios, cole~ 

tivos y pobres como a los pequeños propieturios y ejidatarios 

ricos¡ en ente sentido es que cuando se presentan casos de re 

ducci6n o amplinci6n de laz 6reas de cultivo de la Zona, la 

paraestatal procura que los efectos sean proporcionales entre 

cmburgo, cslu distribuci6n r<:!f.>1.!lt,'.l c11 e>xtrcmo ir1r:!quitativv. él~ 

do que los recursos de unos y otros asi como su capacidad de 

m:-gociaci6n -entre otros- son bien di r~tint¡~¡;. E!;t,'.ls dif<:!r<~n-

·---------------------
(2) 1\qu~ nos refcri.rno~1 concrctilm0ntc " lon pc:11~cí1cs p::-opi.0t;1 

rj.os que nn viven cxclusi.vamcntt~ de lv. nic~r.bn1 de ti\IJ.'.lco, 
que cuentan con lDB mej~rcs tic~r~s, equipos dP ricqo y 
que, ~dcrn5s, normalmente tienen cont~oto~ pnr 3 y 4 hne. 
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cias -que en nuestra opini6n son fundamentales- dan un cariz 

muy especial a las relaciones sociales de producci6n impera~ 

tes en la zona, entendidas como relaciones de cxplotaci6n. 

También corno consecuencia ele la llegada de TAB~ 

MEX y la consiguiente reducci.ón en la extensión territorial 

de la Zona, la pro.ducci6n de la misma actualmente resulta ser--···· 

muy pequeña si se la compara con el total de la Zona Golfo, 

y más todavía, con ln Zona Nayarit; aún cuando a nivel local 

·~sta es muy si9nificativa. En este r:entido es c.lc gran utili 

dad considerar compnrativarnente el volumen y valor de la pr~ 

ducción de las tres regiones (CUADRO 4.2) 

CUADRO 4.2 

PRODUCCION DE TABACO 

1 CICLO 
AGRICOLA 

ZONA NAYAlUT 

.VOLUMEN 
(*) 

VALOR 
(**) 

1972-1973 4 9. 5 l1Bl .B 

1973-1974 59.9 579.7 

1974··1975 43.7 507.8 

1975-1976 56.8 fl52. I 

1976-1977 45.0 761 , /1 

1977-1978 5 7. 7 1.216.7 

L 
(*) Millones d ,, kllofl 

(id•) Millones de pesos 

FllENTF.: Dnton proporcionndoo 

ZONA GOLFO 

VOLillfüN 
(*) 

7. 4 

12. o 

11. 3 

ll. 1 

1 2. 7 

14 • 11 

VALOR 
("*) 

80.0 

118. 6 

167.0 

205.5 

?.711. 9 

375.8 

por TAllAHEX. 

ZONA PLATO'N SA:~C~, 
VOJ.t.::-tEN 

(*) 

3.9 

(¡ • 3 

'.I • 1 

VALOR \ 

(") ·l 
4 2. 6 \ 

!19. 5 
4 7. 2 \ 

1..5 51.2 J 
Lí1 52.0 

-~ ____ _:_·~l . 
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f ¡ Al res~cto, vale la pena hacer mención de la ·1· 

'.··, información \obtenida a través de las oficinas locales de Tl\-

'i, BA~X, la cual, atin cuando no coincide c:xactamcmte con los da 
í 
:¡ tos globales\ de la empresa, consideramos que es de gran uti-

(' lidad para efectuar análisis más detallados (3). Durante el ;¡ 

~~ periodo 1977-1978 se produjeron en la Zona Platón Sánchez un 

tt total de 35,000 bultos de 70 kilogramos; o sea, 2.5 millones 

de~ kilogramos de tabaco de consumo interno, ademc'.is de 600 mi.l 

kilogramos más de exportación; lo que arroja una producción 

total de 3.1 millones de kilogramos. 
, 

El tipo de·tabaco que se produce en Plat6n Sán-

chez es exclusivamente el obscuro. Los intentos por producir 

tabacos claros han sido tan numerosos como infructuosos, mas 

sin embargo, las caracted'.sticas del clima y del suelo prov~ 

can importantes distorsiones en el producto final. As!, es 

un hecho ya totalmente comprobado que la Zona no puede prod~ 

cir tabacos rubios. 

Frente a esto, nos encontrrunos con que en la ac-

tualidacl la demnnd<1 nacional presenta una tendcnc:i.a de franco 

apoyo a los tab<1cos claros; así, en a~os recientes la rcduc-

ci6n en la compra de tab<1cos obccuroo il TABAtlEX por parte de 

lns cornpiliiías d.cJarrcru~ ha siclo e.le un 1 O pfi)r ciento anual. 

Ante estos lírnilas Gupucatumentc impucston de manera excluni-

va por el con::nuno domé::i tico, J ai:: posibil ic1adcs <le mantener: 

----·------ -.. 
(3) Suponcmns que lnr; diferencias cnconlr¡,cl.:is en las dar: fUüll 

te.s conirnltt1di1s t;o debe a quo a tÜV(•.l n¿-,ciorvll 'J'l\Bl\~ll·::·: 

con:.idPra la ¡nc.•ducción culo<.:<~du c!n c•l mercado, m:i.l,nlr.as 
quo c.1 n.ivel local ln info1·:i1i1ci6n :.n rcti.1.."!rc aJ. glob;\J 
producido en el último ciclo a9rfc:Oiéi; es decir, 1977-· 
19713. 



la producción de tabaco en Plat6n Sánchez se fincan ünicamen~ 

te en el impulso que se le d€ a la siembra de tabaco para ex

portaci6n, lo· cual se llevó a cabo por vez primnra en el ci-

ele agrícola 1977-1978(4). 

Empero, es necesario señalar que el tabaco de ex 

portación Tl\BAMEX .lo paga a los productores a un pn:~ciq co_n_s.!__ .... 

derablemente inferior al del de consumo interno, lo que prov~ 

ca el descontento entre ellos cuando se deciden cambios en el 

destino de su producto. Al finalizar el ciclo 77-78, los pr~ 

cios que rigieron para la comp_ra de tabaco de exportación y 

de consumo interno fueron de 19.50 y 29.50 pesos por kilogra-

mo, respectivamente; es decir, el producto de exportaci6n se 

compr6 $10.00 más barato, a más de que las habilitaciones pa-

ra el mismo también fueron menores(5). 

El procedimiento optado por los lideres de los 

tabacalero& para reducir el descontento en este sentido fue 

crear un mito de solidnfidad en donde todos los productores 

con siembras de consumo interno aportaron 5,000 pesos por hec 

ttirea que fueron otorg.:idos a sus compañero·s sclecr.ionatlos por 

la 'Asociaci6n' pitrn lü producci6n destinada n la oxporta~i6n. 

Con esto se pretendia cvitDr la desilusi6n do lnu productores 

•de tabaco para exportacl6n y el consecuente rutiru de su apo-

yo a la or9unizaci.(¡n. 

14} Cabe apuntar yuc tnmbi6n durante ese ciclo agrfcola BC 

sembraron 7 varicd'ldcs do tab.:1co pilra puro, lo cual sin 
cmbnrgo, como es bien cabi.do, no puede con~;t.itui.r un 0;1-

lidn al problema que ünfnmta la Zona tlac.10 quo p<1ra Nrn 
tipo do tabaco no existe un mcrcaclo import<1ntc, ni. n ni
vel nncional como tumpoco i ntcrn.1c:ional. 

' ('.i) Cfr. 1\ncxos (ccrntratott da habili.tación 1978-79). 



De esta manera, los productores locales poco a 

poco van convenci~ndose de que las posibilidades de sembrar 

tabaco van siendo cada vez m~s reducidas como consecuencia de 

la posici6n 'marginal' que guarda la Zona. No obstante, en 

lugar de buscar ellos idear mecanismos que les permitan dese~ 

brir nuevas formas de ingresos, restúndole- paulatinamen.tc . .im=:---·---· .. 

·portancia al tabaco en tanto que actividad principal, su act.!_ 

tud se orienta a busc~r un acercamiento con los líderes loca

les -de quienes depende totalmente la distribuci6n local de 

los contratos-, fortaleciendo así ~u poder político. 

Vale la pena mencionar en este momento otras de 

las situaciones desfavorables a que sc·enfrenta la Zona Pla

t6n Sánchcz en su relacj 6n con Tl\Bi\'iEX. Baste con señalar cuu 

tro puntos que a nuestro juicio son los más importantes. En 

primer lugar, y a pesar de que TJ.l~l\1!8X lo ofreci.6 desde :m 

creaci6n, el Seguro Social para productores es algo inexisten 

te. Lo más tjue se ha logrado fue la construcci6n e inaugura

ción de un edificio (en la localidad de Plat6n Sfinchcz) con 4 

camas y en donde supuestamente iban u. ofrecer nus servicios 2 

módico~;, 2 e11fc11:-.cras y varios uynd¡rntcn: sin embargo, y a 3 

afion do inagurnda, cstn cl~nica del Instituto Mexicano del Se 

gurn Social no ha el.tendido ni ;:i un solo productor cnfer1t\(), Por 

lo que so refiere al renglón ele cc1uct1ci6n, T1\J3l,J·1EX no ha ha:ho 

nada, ya no por 105 hijos de los trabnjadoros, ni Riquicrn ¡~r 

los do loe 'cosecheros' quienes rcnuclvcn ante problema -cua~ 

do sus mcclí.os ccon6micos se lon pci:mitcn, 111r11Hli'\ndo a sus hJ.jon 

n cetu<liar a las ciudad~o m5s importantes d0l entado o bien, 



~-~<\\""'~ 
al Distrito Federal. Generalmente son s6lo los pequeños pro-

1 

1 
1 
1 
1 

pietario~ quienes pueden afrontar. gayst

1

oas cdoempea-sñtíea tipo. Exis- i··.:·.\ 

te, como ya se menéion6 anteriormente, un seguro agrícola -co~ 

tratado directamente entre TABAMEX aseguradora-

que ampara al cosechero en caso de siniestro comprobado; de to ¡·· 
- 1 

da la República, solament:i: __ ?c:>s __ zonas no c:u.'=_n_!:~"l .. c_s>_!l __ ~st:.~-~IP~:::-______ ~ 

ro: Platón Sánchez y Alamo, Vcracruz. Por último, a pesar de 

que a nivel nacional la tendencia imperante sea la opuesta, en 

lo que se refiere a investigación t~cnica en la Zona el grado 

de avance ha disminuido considerablemente desde que empoz6 a 

funcionar TABAMEX. 

r.a desigualdad y discrimin.aci6n de que es objeto 

la Zona Plat6n Sánchez a nivel nacional y regional, también 

se presenta al interior de ella misma. Existe una diferencia 

significativa en lo que se rcf iere a la distribución de las 

&reas de siembra, la cual responde fundamentalmente a cuestio 

nes de tipo político. 

Como yu se mencivnó unteriorrncnte, la. lle9ncla de 

'l'Al\AHEX a la Zona fu0 astutarnentc utilizada por. J.ídcre:J loca-

lcu quienes sacando provecho de la situaciGn coyuntural que 

se~ vivía en 1972, busc<tron la consolidación lle :1u poder pol!-

ti.c:o. AdC'm:.Í.G, han u ti 1 izado lO!; el emcntou ele pres i6n ccon6mi 

ca nn tes mencionados p<L l"'il qll(~ lon L.ibnc<ll eros bufü111cn congr~1-

cinnw con ellos de modo qur..: pued<rn obtener los conLr.aton do 

TABNIEX que son depositados un manns de los citaduu líderes 

para su düitribuciún. Es aBimi mno in ter.enante corrn:i.cicr¡¡r la 

funci6n pu lítica que par.a los l.íc10i:cs roprcsenta la '1\uocia-

cíón de Pro~ll1<:tores de 'l'ubaco' que se cnr<1ctcriz¿:¡ por la apn-



i 
1 

! t1a general de 
1 

r' 
l 

sus miembros y el manejo de posiciones de fran 
1 

,. co apoyo a los 
\ 

intereses de aquéllos y del grupo privilegiado 

l de pequefios propietarios. Lo anterior obedece funtlamentalmen 

i te al hecho ·de que TABl\MEX establece tan sólo el número de hec 
:1 

\ tlireas a sembrar y la proporci6n entre ejidatarios y pequefios 
:,! 
,,. propietarios sin interesar.le quiénes son los propietarios o 

~ poseedores de las tierras destinadas a este cultivo, permitie~ 

así que sean los lideres quienes se encarguen de la distribu-
. ~ 

ci6n. 

Como la gran mayoría de estos dirigentes locales 

-por no decir todos- son oriundos de la localidad de Plat6n 

Sánchez, han orientado todos sus esfuerzos al dccarrollo del 

municipio al que ellos pertenecen como unidad aislada y de 

ninguna manera al de toda la Zona en su conjunto. 

As1 tene~os que se presenta una importante con-

centraci6n de la actividu.d tabaca.lera en el municipio de Pla-

t6n Sánche?· 1\ pesar de que no disponemos de todoG los datos 

relativos a la <listribuci6n por municipio de las 6reas de sie~ 

bra debido a quu ol rc9is~ro de productores elaborado por la 

'Asociación de Productor.es de Tnbnco de Platón srinchcz' no con 

sidcra el munj ci.pi.o donde! niembran los pcquofton pn;piutarios, 

pensamos que lit inform.::1ci6n referente a lor, ej it1o::; 110 s(Jlo es 

útil parn dar u1w visl.6n <Jcncr;:il de ln situación Bino que es 

representativa en tanto que las l.i.en:-as cjidales cnnutituyen 

la gréJn mayorfo del tot.i1 de l.u 'l.ona {72 por cientci) (CUi\DRO 

4. 3) • 
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CUADRO 4 .3 · 

\ DIS1'Rlll~CION POR MUNICIPIO DE LAS AREAS DE SIEMBRA 

DE LA ZONA PJ.ATON SANCHEZ (TIERRAS EJIDALES) 

MUNICIPIO t c. 
SUPERFICIE (EN llECTAREAS) PORCENTAJE INTERNU---EXPORTACiüN SUMA 

-·~-·- ~· 

•' 
il 

Ch alma 188.50 19.00 207.50 19 . 8l1 
1 

Platón Sanchez 32,9.00 51 . 7 5 380.75 36. l¡ o 

Tántoyuca 261.50 14. 7 5 276.25 26, Id 

Tempoal 40.00 13.50 53.50 5 .11 

Huejutla 10.00 29. 00 39.00 3.73 

San Fclip~ O. 26.50 5.50 32.00 3.06 

Otros {*) 49.00 8.00 57.00 S.45 

T O T AL 904.50 141.50 1,046.00 100.00 

(*) Se incluye Chicontepcc, Jalcotan y Chiconamcl 

FUENTE: Elaborado en baoc a la ~elnci6n de productores de 
la 'Aoociaci6n de Productores de Tabaco de Plat6n 
s"ánchez', 1978-1979. 

1 
1 

\ 
l 

Como es de riuponcrso, es~ misma conc~ntraci6n que 

se preRcnta c11 lo referente a la distribución da lu superfi-

cie sembrada, tambi€n se pre son ta (:on respecto n l.:i poblaci6n. 

Asi, tenemos que os en Platón :;.'.lnch<.'~ donde se concentra 01 

mayor número de productores (CUADHO 4.4) 
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CUADRO 4 • '• 

D1STRIBUCION DE PRODUCTORES DE TABACO DE 

LA ZONA PLATON SANCll!<:Z POR MUNICIPIO 

155. 

1 p I o NO. EJIDATARIOS PORCENTAJE 

148 22.77 

Plutón Sanchcz 203 31 • 23 

Tantoyuca 144 22.15 

Tempo al 42 6.46 

Huejutla 46 7.0B 

San Pelipc o. 29 l¡ • 4 6 

Otros (*) 38 5. 85 

T o T A L 650 100.00 

(*) Se {ncluyc Chicontepcc, Jalcot'n y Chiconamel 

FUENTE: El~borndo en base a la relaci6n de productores de la 
'Asocinci6n de Productores de Tabaco de Plnt6n Sfin
c'h e z' , 1978-19 7 9 . 

Es importante sefialar aqu[ que cela conccntraci6n 

de las :1reas ele siembrn y de grupos poblacionnl.cs en un muni-

cipio (léase Plat6n Sánchez) trae consigo repercusiones impoE_ 

tantea y diferenciales nn todos los renglones de la cconom[a 

de cnda uno de los·munictpios que ne hallan vinculados a la 

producci6n de tabaco. 

l\enulta curioso hacer mención de que se presenta 

una rcluciGn <lircctn entre loe porcentajes de hectáreas ·y de 

productorcn 01\ l.ados menos en uno de los municipios considcrn 



dos. Este hecho nos lleva a pensar que al interior de cada· 

municipio la distribuci6n de las áreas de siembra se efectG.a 

de manera más o menos equitativa. La excepci6n la constitu-

ye Huejutla; sin embargo, el análisis de las causas que orig.:!:_ 

nan esto requiere d~ estudios más profundos que por el momen

to rebasan los objetivos de la presente investigaci6n. 

Por ser el cultivo del tabaco una actividad agrf 

cola que requiere de una gran cantidad de mano de obra, es, 

.en la Zona que ahora nos ocupa la que definitivamente m6s fuen 

tes de trabajo crea. 

Según cálculos efectuados por TABAMEX se requie-

ren 169 jornadas-hombre por hectárea de tabaco (o sea, alred~ 

dor de 287,300 jornadas-hombre para toda ~a Zona) durante el 

periodo que dura el cultivo, que son siete u ocho meses. No 

obstarite, la demanda de mano de obra no se distribuye de mane 

ra equitativa a lo largo de todo el ciclo agricola sino que se 

concentra de manera significativa en algunas actividades, lo 

que posibilita -durante cierias temporadas- que los trabajad~ 

res acepten salarios aún más bajor1 de los que se pagan normal 

mente. 

Mediante lo invcstignc16n de campo realizada, se 

pudo comprobar g~! la mana de obrn empleada en el cultivo del 

tabaco no se dedica de manera exclusiva a esta actividad, en 

gran medida porque el ciclo agrícola del tabaco no cubro todo 

el i'lf10. rwt, unn vez terminada Ja lc~mport1di1 del U1lrnco, ]011 

trabajadores ;:1~p:tcolno se cmplcnn fundnmont.:t1monto en fincan 

•ganaderas o en otros cultivoa dentro Je la misma Zona. (6). 

( <i) Otro hecho que t.:imbién tuv irnos oportuni dud de comprobar. 



En el cultivo del tabaco se emplean también mu-

jeres y niños. El trabajo femenino e infantil se concentra 

en determinadas actividades en las que se pueden aprovechar 

sus características físicas propias. En el caso de los nifüs, 

los emplean básicamente en actividades en las que su estatu-

ra favorece: a las mujeres se l~s contrata en las labores que 

no requieren un gran esfuerzo físico y sí un cierto grado de 

delicadeza y habilidad manual. Así, encontramos que es en 

el planteio, deshije, corte y ensarte del tabaco donde se con 

centran las actividades femenina e infantil. 

Los productores de tabaco, por su parte, se ven 

muy favorecidos con el trabajo de niños y _mujeres debido a 

que es remunerado muy por debajo, ya no de su valor o del sa-

lario mínimo, sino del ya muy reducido salario masculino. Así, 

encontramos que mujeres y niños ganan alrededor de 40 pesos 

diarios. 

El jornal es la forma más común de contrataci6n 

de la mano de obra que se ocupa para trabajar en el tabaco en 

nuestra zonn objeto de estudio. Aunque tambi6n existe la con 

trataci6n a destajo, predomina el trabajo jornaleril. Si bien 

es cierto que cuando el pc6n trabajn a destnjo tiene :i.ngresos 

muy superiorc!f> a, lo¡~ que percibí ría trnbajanclo por jornal, r,u 

tiempo de lri.ib<.1jo y uu proclucUv:idacl son mucho 111ayores. Ln 

es que no ee pr.1~-;~c11L-;-en(7!;;.¡-·:;,ona ninglln L{j.10- de míqr;¡i;;-ú'1i1 
hacia el extcrio1· un ninguna 6pocu del año. J\unquc s\' !\C 
clan movimi.cnton miqrutori.or; ill inlurior ele J;i müJm:t rc-
gi.6n; r;a trata func1ainontu1111c~11te de trabajndnn!n .:ic¡r1co1 an 
que acudan u ofrecer suo nervicios como 1 pcmnen d0 cumpn' 
al munici.pi.o ele Plnt6n S:'tnchü~~, el cual actc\a como pd.n
cipnl polo de atrncci6n en virtud de los motivan cxpucn
tos anteriormente. 



gran mayoría de las veces cuando un peón toma un trabajo a 

destajo, no lo realiza él solo sino que emplea en el mismo a 

toda su familia, o, en el mejor de los casos, a su esposa. 

El tiempo de trabajo en esos casos no tiene lítnite debido a 

que entre más rinda.mayor será la cantidad de dinero perci

bido. 

Al cosechero, por su parte, le conviene este ti 

po de trabajo cuando las actividades a realizar lo permiten, 

pues la explotación gue hace del obrero agrícola es mucho ma 

yor, además de que obtiene el producto de un trabajo no remu 

nera~o (el de la familia) • 

Es necesario subrayar aquí que este tipo de or-

ganizaci6n del trabajo asalariado no es e.x.clusivo para el e~ 

so del cultivo del tabaco, sino que es extensivo a todas las 

actividades econ6micas existentes en la Zona. 

Además de la mano de obra requerida para la pr~ 

ducci6n agrícola, nos encontramos con el personal técnico y 

administrutivo de Tl\.BAMEX. Et número tle personal empleado 

por la empresa en la Zona Platón Sánchcz es sumamcnt~ vuria-

ble por lo que existen diferentes tipos de contrntaci6n, de 

entre l.on que tenemos a los trub•.1jador.eB de planta permanen-

tes (cuyo númC!ro :1:;ci.cndc .:ipro:d.milclilmenll! u 25), txabajndorcs 

de planta tcm[Joru 1 (que son m.'.is o menos 50) y trabajadores co!l 

tratados eventualmente (cuyo nGmero, por r.:izoncH obvias, es 

muy a1rrcil establecer). Cuba sefial.nr que este grupo de trn-

bojadorcs cuenta con un sindicato, el cual sin c~lurgo -y co-

• mo nuceclo por lo general en todo el p.:d'.s- act(lu m~is bien con.o 

rc!prcsentnntc de 1 a empres u. que ele loi; empleador;. 
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El funcionamiento de TABAMEX en la Zona Platón 

Sánchez provoca una muy importante derrama de dinero. En ví.r 

tud de que la habilitación para la producción se va proporci~ 

nando parcialmente durante el transcurso del ciclo agrícola, 

se origina un permanente flujo monetario que actúa como cata 

lizador de la economia en la localidad. De los datos prese~ 

tados en el siguiente cuadro (4.5) puede apreciarse la impoE_ 

tancia en términos cuantitativos de la derrama monetaria ge-

rerada por el tabaco. 

CUADRO 4.5 

llABILITACION l'IlOPORCIONADA A LA ZONA PLATON SANCHEZ 

PARA EL CULTIVO DEL TABACO (1974/75-1978-79) (*) 

( * ) No B e h n e 1~ d i n t i n e i G 11 n q u \ n i d e t i p o n i d e d e s t in o d e l 
tu b ne o • S i n • l' 1~1 h n r g 11 , l' ¡; ne e es n r i o ti e i; ta e a r el he eh o d E' 

q u e p n r a 1 ') 7 7 - 1 8 y \ 9 7 8 -· 7 9 s t' e o n H i ti e t: ó 1. n h a b i 1 i t n e i ó n 
otorgada para el tabaco de consumo interno y en estos 
don niioH Hl~ BL'mhrú tabnc<' pa1·a t•xportncUi11, cuya hnhil.i. 
l u e i ó 11 e H m t~ no r • 

(**) Dnto preliminar 

P ll lrn TE : E 1 n h o r ad o e~ n b a n e n d u tos p ro p n r e Lrn ad o n p o r TA 1\ AMI·: X 

''iil 
l 



'I' t Estas ~ifras dan clara idea de la rn~gnitud de la 

l ·derrama rnon¿taria giobal de la Zona, la cual se ve incrernent~ 
!, 
J. da al final !de la trmporada cuando se efectOan las U.quidaci~ 

, nes. ,. 
:¡ 

\Al final del ciclo agrícola 1977-78 las liquida-
t 

' ---~-~. ciones por tabaco de consumo interno en la Zona ascendieron a 
~ ' 

73'750,000 pesos y por tabaco de exportación a 11'700,000(7), 

lo que da un total.de 85 1 450,000 pesos. 

Los servicios demandados a terceras personas por 

parte de los productores son asimismo importantes; consisten 

principalmente en maquilas pagadas n dueños de tractores, ·ri~ 

gos y transportes, entre otros. 

CUADRO t,. 6 

ESTUIACION D':?. L/, DEHANDA m: s1mv1c10s DE1'L\NDADOS 
POR LA ZONA PLATON SA:lCl!EZ E:-1 EL 

CONCEPTO 

Maquila de tractor 

Riego 

\ Fleteo 

A L 

----

CICLO. AGRICOLA 77-78(*) 

~o. DE HAQU ILAS V 

8,760 

2,920 

-~--~~~-~--~~~~--A~-L~-º~ 
4

1
182,900 \, 

2 1 336,000 

1,460 

13,140 

255,500 1 

---·----- ---6-·~~~-~:_º_º ___ l 
(*) Base de 111 cstim<ici6n: lHiO licctúrcas y precios de 77-78 
NOTA: Los co~1toB de fletes son cnlculndon en ban<' a las dis

t a ne in s y , p o r t:.1 n t o , s o n v u r L1 b 1 " f: • S i u 1! tn u 11 r g o , p a -
rn el c.iclo 1977-·78 el prom<•dío f111• 1lc 17", penos. Asi 
mi.smo, cxi:;tcn difl·n·nci.1n v11Lrl' In:; f;ervi<:ios f<,<¡t1Pr'i 
do1:1 por lu:; distintos tiptl!l d1~ tabaco !Jl,tn\Jr11dos c•n 111--
Z o n n ; no o b H t n n t , ' , p 11 r a f i 11 P:; o p 1.• r ;ti i v o:; , 1 :i H P u t í m 11 e i e~ 
ncs t;<! han clnlwr11do pnrticn<io de prcnrcdior; gPncrnlcs. 

FUENTE: Elabor;1c\o con datos propc>rcion:icloH por 111 
1 Anocinciéi11 

de l'roductorcn de Tabaco dt• PlnlÍ•n \ifinchei'. 

--·--------~------· .. --------------·------------
( 7) Se consider.0n 2.5 millones de ki.loqr0.moB d1! tnhaco pnru 

consumo Jnt01:1w y G00,000 k1lo~:ramo:~ p<lr<1 0.Xpr::.rtuciún, p~ 
godos a 29.50 y 19.50 pesos, rospcctivarnento. 



Los materiales requeridos para el cultivo del ta 

baco son, por su cuantía, considerables. Los principales pr~ 

duetos industrializados demandados por el productor de tabaco 

son los insecticidas, los fertilizantes y el hilillo; otros, 

de menor importancia, son el alambre de púas, las láminas de 

cart6n acanalado, las !!Ja_nt~s. ~e p9_l~-~~il_el}_o, __ la. ITI<:!!l.t.§!...~_gfo..::_ ___ --~ 

lo, el clavo, las grapas y la tela de arpilla, entre otras. 

También otros artículos no industrializados corno la madera de 

mangle y el petate son utilizados en cantidades consinerables. 

Algunos de los rnateri~les requeridos -los rnenos

son producidos en la Zona misma; otros, son productos cuya i~ 

dustriali.u1ci6n se realiza fuera de la. Zona, pero dentro del 

país; y otros mtls, tales como insecticidas y fertilizantes son 

productos de importación. 

Al igual que en el caso de los servicios, la can 

tidad de materiales empleados por hectárea de tabaco varía s~ 

gún el tipo de tabaco; sin embargo, con los mismos criterios 

se elabor6 la siguiente estimaci6n: 

ES'l'IMACION IJEI. VALO!t DF. LOS l'RINCI!'t\1.ES ~!ATF.Hli\LI:S llEMANDADOS 
POR LOS i'l{(lll\JCTO!\ES UE Ti\llACO DE [.¡\ zo:~,\ l'LATON SANCllEZ EN 

EL crc1.o AC:IUCOI.t\ 19l7-197B 
,-----·~------ ··--··----- ·-·· ---···-··---------·-···-···· ---¡ 

1 e o N e E l' T o VALOR ESTlMAnn(*) 

I ns e e t. í e i d 11 n 
Fer t. i l i z n n t 1~ fl 

llili1lo tnbnq11Pro 
Pe to u~ 

TOTAL 

1 ' 5 l 7 • '• '.i 1 
1 1 1 311 • '•'o 
1 1 688,052. 

183,9110 

4'523,88'.l 
-- ---·--··-····-- --------------------------···-···--------
(*) lli.wc de la •'Btimaci.ón: 11160 hectáreas y precios ei;t ip11ladoB en el 

cont"r:ito c.l•! hahil.it:adón de ln temporada 1977-·1971.l. 

\ ... 



Dentro de la derrama monetar:i.a que fluye año 

tras año· desde T.ABAMEX hacia la Zona Plat6n Sánchez se enct-'en 

tra un rubro bien significativo: el de salarios. Para el ci-

clo agrícola de 1977-78.TABAI1BX c~lcul6 el jorn~l para ia Zo

na a 89 pesos diarios,. lo que represent6 una derrama maneta-

ria de 21'959,860 pesos (8) .. - Sin embargo,--es un hecho-que.ese.---··--··-··-

dinero lejos de lle9ar a los verdaderos productores directos 

del tabaco¡ es decir, los jornaleros agrícolas, queda en gran 

parte en manos de los cosecheros, quienes, al no pagar el sa-

lario mínimo legal para la Zona, pqrmanecen con parte de este 

dinero, el cual utilizan para vivir mientras reciben sus uti-

lida<les al finalizar el ciclo agrícola~ La utililidad se es-

tablece por la diferencia entre el valor total de lo produci-

do, pagado por TF,BAMEX(al precio previamente establecido en 

el crn1trato de habilitación)menos el monto total de la habili 

taci6n entregada al productor. Si considerarnos que el rendi-

miento promedio en kilogramos por hectárea es de aproximada-

mente 2,500 kilogramos, la ganancia bruta por hcctfirca aseen-

di6 en el ciclo 1977-78 ¡¡ poco m~s de 32,000 p0nos (9) 

El cultivo del tabaco ha impulsado y fortulccido 

de man0rn tlcfj_nitiva, L1 infractitructura local. l\l cntrur en 

funcionen, 'l'l\l3l\MEX adqui r i6 LH• bodegas do Tabaco en l\illlli."I que 

CR donde se encuentra operando actualmente con una capacidad 

inatala<la suficiente para rocibi~ 70 mil kilogramos do tabaco 

T8T--i:::onsidcrcnncm -al igu<il qLic·'i·i'\-ú,'\::¡¡:;x:--fG0-jori~idañ"=T1ombÚ~-
por hcct:irea scmbradn do tabaco y un total de 1., 1\ 60 hcc 
tfircus pwra la 7.ona !'lnt6n S.'.int.:h;);~, dato pcrtcncci.onto-
al ciclo 1977-78. 

(9) Cfr. l\noxos (contratos de hnbilitnci6n) 
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No obstante, la Zo~~ no cuenta con locales suficientes para 
1 I 

su almacen~je y no fue sino hasta 1978 que se logró la auto-
\ 

rizaci6n para construir en la localidad de Plat6n Sánchez 

(cabecera d,el municipio del mismo. nombre) un almacén cuyo va. 

lor estim~d~ es de cuatro millones de pesos. Cabe señalar 

·aqui que la· misma concentraci6n que encontramos en lo que se 

refiere a las áre~s de siembra y nómero de productores sepr~ 

senta tarnbiftn en las obras de infraestructura. As1, fuera 
< 

de las instalaciones existentes en Pla. t.ón Sánchez, la Zona no 

cuenta con nada más. 

Pdr Qtro lado, una forma efectiva de impulsar el 

desarrollo de la 7.-ona en términos de infraestructura es me-

diante la exigencia que 7ABA~EX hace a los productores en cua~ 

to a que tienen que contar cada uno de ellos con un m1nimodc 

30 metros de galc~a por hgctfiroa sembrada. Partiendo de aquí, 

podemos suponer que en 1978 existían en la Zona I'lat6n S~n-

chez 43,800 metros de galera, dado que se sembraron 1,460 hec 

t5reas de tabaco. 

1\sim:im:10, scilalarcmos que 'l'l\131\t\EX otnrga crfüli-

tos sin intcr~s a los cosecheros para gue construyon y rapa-

rcn sus galeras; para construcci6n el cr6dito ce D tres afias 

y para rcparaciGn a dos. Para tractores y cquipo3 de riego 

'l'l\BJ\HEX no otor~¡;.1 crfali tos, pero sí beneficia a lor, producto-

res consiguiendo vn~a ellos precios especiales (de gobierno) 

y, por medio de l~ 'l\soci~ción de Productores', aval.a pr6eta-

mos pcn·.on;ücu que· otorq,1 ln bancn privada. 1\BÍ, durante 1977 

'l'l\131\HEX coop<!L'Ó e11 el f in<inc iami0nto de dioz tractores y ocho 

ccp.lipos de ri.rn¡o qui.) no son neccsnriamcnte cmplcouos de mane-



r.a exclusiva en el cultivo del tabaco. 

Por lo que se rcfier.e a la organizaci6n polít~

ca, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la prcse.!!_ 

cía de TABMlEX en la Zona la ha favorecido de manera determf. 

nante en lo que a cosecheros toca. Antes de 1972 existí.a foE_ 

• malmente la 'Asociaci6n Agr1cola Local_ de :ero.ductor.cs __ qe_._";l'-ª--=---------·--

baco', la cual nunca tuvo ninguna funci6n real que cumplir; 

ni siquiera intcrvenia en el proceso de contrataci6n pues és-

te se efectuaba directa.mente entre productores y las filiales 

de las compañías cigarreras. 

Hoy d1a, en cambio, los cosecheros se encuentran 

bien orga~izados en un 'Asociaci6n Regional de Productores da 

Tabaco de Platón Sánchez' y una 'Uni6n de Productores de Taba 

co'. De hecho, puede decirse que es s6lo la primera Aaocin

ci6n la que marca la pauta a neguir en la políticu do la pro

ducción de tabaco; hecho comprens}ble con s6lo ver la <lifercn 

cía en número· de miembros entre una y otra. Mientras que la 

Asociación agrupa aproximadamente a 1,200 cosecheros, lD Un~n 

s6Jo cuonta con 80 miembros y ninguna rcprescntntividnd ofi

cinl nn te TJ\BNmX. 

AdcmSs de esta di.fcrcnc:in cu<Jntit<.1ti.v1:, es nccc

snrio t.rnnbiún tomar en consicl<.\l:aci6n c~l fu11t1ament<1 l. y dcc:id.i.

do apoyo que a la l\sociaci6n brinda 1 a Conf.c<lorac:i .'in Nücic'n•1l 

Cnmpcsin.:i, a la cual se halla untrcchar:lrn1tc ligad<t l'ºr mcd1o 

del 'Comit.é Rcgion.:il Campesino' y la 'I,ic¡<1 e.le C0m·...1nidades /',(Jr0_ 

ri<w' . 

Si bien es cierto que la oxisloncia y funciuna-

11üonto de ln ci.tadn 1\sociac16n signi.f:i.ca un i.mportante avance 



en lo que se refiere a organizaci6n y participaci6n política 

de los sectores de la poblaci6n dedicados al cultivo del ta

baco i es un hecho innegable que ella ha favorecido y fortale 

citlo la centralizaci6n del poder pol!.tico y econ6mico en ma

nos de un muy reducido grupo estrechamente ligado a la gran 

burgues1a local, el cual busca, fundamentalmente, ver satis

fechos tanto sus intereses como los de la clase dominante. 

Por su parte, los verdaderos productores direc

tos del t~baco; es decir, los jornaleros agrícolas o peones, 

carecen totalmente de cualquier tipo de organiznci6n politi

ca. Para ellos, la llegada de TABAMEX en es te sentido no ~-.19_ 

nif:Í.c6 cambio al<:¡uno. Hecho 6s te que no resul tn e}~traño de

bido a que es una situaci6n prevaleciente, desgraciadamente, 

en todó el país. 

De la investigaci6n de campo pudo obGervnrse que 

también en, la Zona Platón S~nchC'z este sector de la poblaci6n 

permanece totulmcnte al margen do todo proceso o participación 

politica, favoreciendo de esta manera por un lado su mayor e~ 

plotaci6n y, ~or ol otro, -algo por dom~s frecuente- la mani

pulaci6n por parte del pnrtido oficial y d() l.:is on¡anizac:ionc:; 

campesinas n él afiliadas, que lon utilizan Pn f11vor de sus 

, propios inler.csc~ y los ele la c1ilf;o que ellon rep1 c:;cnt.un. 

Así, toncmo:; que entre los tr<ibajt1doroe de' 1,1 Zona -en nu gran 

mayoria- eu conocimiento de las organizacioncn o partidos po-

1:!.".ticos del pü~.s rw reducen a ln Confec1cr~\ei6n N<1cional C<imp~ 

sina y ol Partido Revolucionario Institucional, y en el mejor 

<\(! los CMHrn al Partido l\ut.6ntico de ln Rcvoluci6n Mexicann 

(PhRM), que es connic.lcrndo por ello:.> como unn orCJ<rnizuci6n c\o 
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guna de las citadas agrupaciones puede hacei: gr.é.m cosa en fa 

franca oposición al partido oficial, sin comprender que nin-

vor de este sector. 

En general, se puede afirmar que el panornma ta~ 
to social como pol~tico reviste c~racteristicas muy peculia-

res que incidi:>n eh el proceso de producción de tabaco. El ni 

vel de alfabetismo, la alimentación, el grado de explota.ción 

y otra serie de condiciones que repercuten en el desarrollo 

de la dinámica de la lucha de clases impiden que la riqueza 

creada en el proceso productivo posibilite un desarrollo gen~ 
ral que se manifieste no sólo en el crecimiento económico Di

no -sobre todo- en la elevaci6n dal nivel de vian {socio-cul-

tural) de la poblaci6n. 

de mejora 0n las condiciones generales de vida de una pobla

ci6n o soGÍedad donde participen todos y cada uno de sus miern 

Entendemos desarrollo como un proceso dinámico 

bros. 

mor:ti:ar l<J¡; puntos fundamcntulcs que conrlicJonan el proceso 

cion:iclo p(:1·c
1

, a tr.:iv6s de este pec]ucñu capitulo hemos querido 

te~ en la zona objeto de CGtudio va m~s allá de lo aqui mcn-

Evidentemente, el cor,1plejo de relaciones existen 

de~ vida y ch•surrol'. lo de ln ci t<H.iil soci<.!d..-H.l y ln fo.rma en que 

6uta se inlugra al conjunto nacional, 

••• ,A,-__ 
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