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El estudio de los tabacaleros de los Vall~s Contrqles de 

Oaxaca, est& ligudo a las vías uctuales de expunsión del C.!!. 

pito! monopolista en la agricultura. 

Estu expansión se lleva a cabo por ln fusi6n del capital 

trc· :iacional, "Nacional" y >:.stuta.l a través del proceso de 

~~· 1ustrializaci6n. 

La inLroducción del capital monopolista en la u¡;ricultura, 

tr&e como consecuencia la confor.runcí6n de las cluses socia

les en el campo. La penetracihn del capital l!IOllopolista es

tatal a trav&s de TAOANl~X, S.A. DE c.v., en la <:bricultura 

de los Valles Centrales de Oaxaca, ha transformado a los ü!l 

tiguos campesinos, que mantenían básicamente unu economía -

de subsistencia, en un nuevo tipo de asalariados del capi-

tal monopolista. 

La introducci6n del cultivo comercial 11 '1'abaco Aromático" en 

los Valles Centrales dé Oaxaca, produjo un cambio en la es

tructura productiva, desplazando a los cultivos tradiciona

les que se producían para el consumo de la poblaci6n. 

La implementaci6n de nueva tecnología y el uso de formas 

tradicionales de cooperac16n, como las Guelaguetzas y el 



Tequio, en el proceso productivo del tabaco aromático, 

han transformado tambien la estructura productiva. 

De este cambio en las relaciones de producción, surgen ~ 

nuevas reinvindicaciones, m&todos de lucha y de organiza

ción de los trabajadores del campo, en &ate caso, de los 

tabacaleros de los Valles Centrales. 

La experiencia de los tabacaleros es relativamente recien

te, pero, rica en experiencius y ejemplos para los trabaj~ 

dores del campo, han conjugado la lucha contra el capital 

monopolista demandando mejores p1·ecios á su producción, y 

al mismo tiempo se han enfrontado a loa caci~asgos acapar~ 

dores de tierra. 

Sin embargo, en la perspectiva de la Organizaci6~ se en--

cuentra la lucha por wia verdadera orbanización de clase, 

independiente del ~stado y sus aparatos de control PRI, -

CNC, CTM, CROM, una organización que aglutine a todos los 

tabacaleros del campo, para crear un frente único contra -

el capital, al mismo tiempo una organi~uci6n de cada pue~ 

blo productor en su lucha por sus demandas especificas• 

La presente invest1gaci6n se llev6 a cabo por sugerencia -

de algunos diri0 entes y productores úe tabaco, para esta-

blecer las vias de un movimiento democr&tico y revolucions. 

2 



rio de los tral>ajadox·es del campo. t:s así que la invo!:::-: '-.,;;. 

ción desc,insa sobre la información directa que pro11orci.o-

naron los mismos productores y la investigación de crun110 -

que se realizó. 

Nis agradecimientos a Lucia.no Concheiro B, por sus va1io-

sas observaciones y sugerencias que me brindó. 

Como siempre, es necesario aclarar que los errores o fal

sas interpretaciones son de mi responsabilidud~ 

.1'· 
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l. I N T H o ü u e e 1 o N 

Este estudio describe y analiza la transformación de los 

campesinos en trdbajadores asalariados y la introducción de 

formas capitalistas de l'roducción en la agricultui·a, ade--

cuando y adecuándose en formas tradicionales de producción. 

El objeto del estudio es la producción de tabaco en rama 

en los Valles CenLrules de Oaxuca, concretamente el proceso 

productivo, las consecuencids de la introducción de tecnol.2, 

g!a en la agricultura, así como las formas de defensa de -

los ~roductores. 

Se parte de que la actual crisis en la agricultura se d!_ 

be a la introducción de formas capitalistas en el campo, y 

con ello el desylazamiento de cultivos de consumo b&sico 

por productos comerciales que dependen del comportamiento -

del mercado nacional e internacional. Es así que la intro-

ducción del cultivo de tabaco en los Valles Centrales de -

Oaxaca, en 1967, corresponde al inicio de la crisis agríco

la en Néxico y a la reciente introducci6n de empresas capi

talistas en la agricultura, (el llW!lttdo proceso de agroin-

dustrialización). 

la introducción del proceso productivo del cultivo •rab.!!. 

co Aromático" bdjo el control de TiWAMEX, S.A. u~ c.v., ca-

4 
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pital monopolista estatal, aparecen relaciones sociale~ 

de producci6n ca~italista, transformando a los campesinos 

en asalariados del capitul. 

Este proceso de proletarización en el campo, el surgi--

miento de un movimiento y organización y nuevas formas de 

lucha de los trabajadores tabacaleros, está relacionada --

con la inLroducción y expansión del capital monopolista 

trusnacional a trav~s de 'l'All,IM.l::X, S.A. de c. V. 

La investigación se llevó a cabo principalmente median-~ 

te la observación directa; se levantaron encuestas en dos 

poblaciones que producen parte importante del cultivo, asi 

como entrevistas con campesinos productores y dirie;entes -

tabacaleros. 

Se consultaron las fuentes estadísticas oficiales, as! 

como el padrón de productores de tabaco que llevan los dir.!, 

gentes de los productores. 

El contenido de la investigaci6n es el siguiente: 

En el capítulo Segundo; se presentan las aportaciones -

de la agricultura a la economía nacional, las manifestaci.2. 

nes y causas de la crisis agrícola y la agricultura mexic~ 

na en el contexto mundial. 



En el tercer capítulo: se describe el comportamiento de 

la producción del tabe.co, su distribución geográfica, los 

indicadores econ6nti.co-financieroD ae ln.B em:_Jresas cigarr!:_ 

ras, así como las c:U'2cte:dsticas del complejo agro indus

trial estatal TABAMR.~, S.A. de c.v. 

El cuarto capítulo: se presenta el comportamiento y -

las, caracter!sticns de la producción de tabaco en. el Bst.§; 

do de Om:a;:;a. 

El quinto ca~!tuloi está dedicado a las cnracterísti-

ces de la producci6n integral de tabaco, desde la prepar~ 

ci6n del cultivo, he.Bta el empaque para la venta a las em 

presas productoras de cigarrillos del mercado nacional e 

internacional. 

En el sexto capítulo, se analizan los efectos del pro

ceso productivo cppitalista sobre las formas tradiciona.-

les de producci6n y suE consecuencias socio-económicas p~ 

ra los productores. 

En el capítulo séptimo, se presenta Wla descripción -

del .novicú.ento tabacalero de los Valles Centrales, un ba

lance de laE formas de orga'1izaci6n y defensa de los pro

ductores. 

Por 6.ltimo se presentan las conclusiones, un ap6ndice 

de loi; pueblos productores de tabaco aromático de los.vá.

lles Centrales de Oaxaca. 

6 
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II. ECONOMIA DE LA AURIC~Lru,..A. 

II. l. EL PAn:L OC!: LA AuUlCULl'Uu,i c:N EL UEb.A1GW.LLO f;(;C\0--

~-
Para evaluar el papel de la agricultw·a en el üesa---

rrollo económico de M~xico, .partiruos de su ;J ... ,. ... l. en -

la acumulación t.lel capital, sobre todo en los ailos 

cincuentas hasta mediados de los sesentas, periodo 

donde la agricultura crcci6 a tasas superiores a las 

del resto de las economías de los países subdesarro-

llanos y de algunos países industriales. ~sto veríodo 

es también llamado el "Milagro de la Agricultura Mcx!_ 

cana" o la "Revoluci6n Verde" que rué el ejem1ilo a s.!:_ 

guir, promovida por organismos internacionnlcs para -

el desarrollo, asimismo por agencias imperialistas s.2_ 

mioíiciales como la fundación Rocke!eller. 

En 'ste periodo, la estrategia consistió en la moder

nizaci6n de la agricultura, desarrollándose un proce

so de acumulación de capital paru satisfacer esencia! 

mente las necesidades del modelo de industriallza---

ción, los medios para lograrlo fueron: uso de fertil!, 

zantes, semillas mejoradas de maíz, trigo, frijol, -

principalmente, obras de riego y mejoramiento de los 

suelos, B&sicamente ~ste !u& el paquete tecnológico -

de la "Revolución Verde" dirigido naturalmente a los 

,. '.i 
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agricultores que podían hacer uso del "Paquete", 

los de la agricultura comercial (quedando fueru la -

economia campesina). 

- La verdadera contribución de la agricultura duran

te éste período, fuá la producci6n de alimentos y 

materias primas a un ritmo superior a la demanda -

de la población y de la industria, y además a ¡n·e

cios estables e incluso decrecientes. 

- También se generaron divis~s a trav&s de la expor

t aci6n de productos agropecuarios ya que las expo,t 

tacionea agrícolas representabElll más de la mitad -

dol total de las exportacion~s de bienes cuando 

las importaciones agricolas representaban.entre el 

l y 2 por ciento del total. 

- Otra aportación del sector agrícola fué la tran&f.!, 

rencia de mnno de obra hacia zonas urbanas, abara

tándola para la industria. 

- En la medida en que Wl porcentaje importante de la. 

población rué ocupada en el sector agricola, la i!!, 

dustria encontró un nuevo mercado potencial para -

sus productos. 

- Al mismo tiempo, dentro del ~ismo sector se tu6 ~ 

8 



formando una agricultura moderna que constdbuyó a 

la integraci6n de un mercado de insumos y bienes -

finales de la industria. 

- La agricultura contribuy6 asimismo, a la forma---

ci6n del capital industrial a través de los siste

mas: fiscal, bancario y de precios. 

- El sector comercio particip6 en 6sta transferencia 

a trav~s de los numerosos intermediarios y se est! 

ma que las transferencias equivalen al 15% del P~.2. 

dueto agrícola durante &ste periodo. (1) 

Todos 6stos indicadores que se han presentado en diferen-

tes estudios y an&lisis sobre la agricultura mexicana y la 

instauraci6n de la •Revo1uci6n Verde", parecía mostrar que 

M6xico despegaba del subdesarrollo y comenzaba a f iltrurse 

en los países desarrollados. 

II.2. MANIFESTACION~S Y CA.USAS DI:: UNA ClUSIS. 

Al tinal de la d¡cada de los sesentas, era claro que 

la "Revoluci6n Verde" en M~xico tocaba a su tin, los 

indicadores econ6micos de la agricultura se rever---"' 

tian, se inici6 una ten~encia al descenso del &rea -

cosechada, los precios agrícolas crecieron a un rit-

mo mayor que los del conjunto de la oconod~,la.s. iu\p~!:, 

9 



tacianes de 1n4{z y frijol alcuuzaron graud,,;s propor-

ciones 1>rincipalmente en 19?5, el flujo de mano de -

obra continu6 hacia las zonas urbanas sin que, 6sta 

pudiera ser abaorvidn por los demás sectores; y la P.2. 

blaci6n rural, debido a sus bajos niveles de ingresos 

1'- no ubsorví6 los productos manufacturados, principal 

mente por la orientaci6n que se le dió ª'~'ata produc

ción, díri~ida a los sectores medios y altos de la P.!. 

blaci6n. 

Los conflictos agrarios se agudizaron; el Bstado se -

enfrentó al deterioro de sus 6rganos de control (CNC 

Pitl), creados en base al despotismo caciquil, enfren

tados a un descontento independiente y a nuevas for-

mas de organizaci6n campesina. La respuesta del Esta

do a la crisis fu6 adopci6n de diferentes medidas ec.2. 

n6mico-pol1ticas que hasta la fecha, no han dado nin

gún resultado. 

A principios de los años setentas, la alternativa co~ 

sisti6 en un populisimo agrarista; se podría decir -

que se pretendía una regresi6n al cardenismo. ~ste -

neupolulismo consisti6 en una política de colectiviZ!, 

ci6o de la tierra, principalmente desarrollando sist!. 

mas ejidales acompañados del reparto de tierras. 

10 
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Esta política se en~rent6 a una burguesía agraria mo

dc.:rna, sObJ·e todo la del norte, vinculada con el ca-

pita! extranjero y no dispuesta abandonar sus posi--

ciones adquiridas durante los Últimos años. Su poder 

se manifest6 en los paros agrícolas entre octubre y 

noviembre de 1975, con el apoyo de los comerciantes -

de Sonora, hasta el día lo. do diciembre, cuando tolll!. 

ba posesi6n el nuevo gabinete. Bl proyecto neopopuli§. 

ta no podía contar con organi2üciones aut6nomus (por 

falta de independencia de los campesinos respecto al 

estado) para llevar n c<1bo un 1iroyecto como el del 
1 

cardenismo, y sobre todo la imposibilidud de salir de 

la crisis en ~ste período se debi6 a las graves con-

tradicciones que presentaba y presenta la estructura 

agraria. Por un lado el capital financiero se va ex-

pandiendo a costa de la economía campesina dedicada a 

la producci6n de alimentos básicos de autoconsumo y -

el excedente que se producía, so comercializaba en el 

mercado. 

Con la introducción d'l capital en la agricultura, -

las -contradicciones se agudizan, aumenta el desempleo 

la migraci6n y sobre todo aumenta la población que d,! 

pende de su fuerza de trabajo, los asalal'iados agrici, 

las que demandan b&sicamente mejores condiciones de -

vida y de trabajo. 

11 



Para 1976, la estratc~ia consistió en la llamada Organiza~ 

ci6n de la ~roducción, se dejaron atras los intentos popu-

listas de enfrentar la crisis, se indemnizó a los agricult.2, 

res expropiados, se acub6 con la demagogia, l~cro la críi:;is 

se accntu6 y aument6 el deficit alimentario, la inflaci6n y 

el desempleo continuaron • .n. partir de estos anos, las medi

das tomadas _¡>ara enfi·entar la crisis fueron: 

- El í>istcma Alimentario Mexicano, (:::iAf-1), que cstabl~ 

cía metas on la p!'oducci6n de granos básicos. 

-"La Ley Federal tle 1"omento Agropecuario'', que' ~eaj 

tiria la plnnificuci6n de la producción del campo~, 

princi1>almente la de la agricul~ura temporal. 

la planificaci6n consistió en la organi~ación de los ejidos 

y de la comunidad parn f uvorecer a los objetivos del SAM. 

La Ley de Fomento Agropecuario, fué el instrumento jurídico 

que perwiti6 "dividir ul ejido o la comunidad y, por otrn -

parte, crear unidades de producci6n mixta, es decir, entre 

ejidatarios o comuneros carentes de capital, pero que cuen

ten con tierra y fuerza de trabajo y pequeños propietarios 

a quienes les sobra el capital y les ralta tierra donde in

vertirlos". (2) 

r;so permiti6 la f~cil entruda al capital monop61ico privado 

l 'l 
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en las tierras de producci6n campesina para llevar adelante 

el. "Plan de rroducción Agrícola". Todos estos ¡Jlanes y Lo-

yes venlan acompañados con la politica oficial del "fin -

del reparto agrario": "Ya no hay tierras que repartir". Es

ta política se concretizó en la formulaciqn de un programa 

nacional de regularizaci6n de la tenencia de la tierra que 

pretendió poner fin al rezago agrario, desahogando los exp!_ 

dhm1 .. ,, de solicitud de tierra y negando nuev11s solicitudes. 

A(~,; : ,:,mdo el S.i\.~l., dió algunos resultados en la produc-

ción ~e alimentos, la falto de autosuficiencia se acentóa. 

Los esfuerzos para enfrentar la crisis por parte del uobier_ 

no no ban dado resultado, ya que 6sta tiene un caracter es

tructural. 

Si bien existen diferentes interpretaciones en cuanto ai las 

causas de la crisis de la agricultura, la mayoria de las i!!, 

terpretaciones, admiten al menos, que el "modelo" de creci

miento agrlcola se agot6 a partir de la segunda mitad de -

los años sesentas. 

Algunas de las interpretaciones se orientan a definir que -

las causas de la crisis agr!cola son de car6cter t~cnico, -

y que existen dos tipos de agricultura: Una moderna o capi~ 

talista y otra atrasada de subsistencia. Estainterpreta'.'"-

ci~n '1dualista" propone que la agricultura de subsistencia 

o de temporal, deber& de modernizarse para salir de la cr!~ 

sis. 

13 
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Otras interpretaciones son de car&cter político o extra eco

nómico ,bus&ndose en soluciones por decreto. Como la seguri-

dad jurídica en el campo y la tenencia de la tierra que blo

quean la inversión privada y sus efectos. 

Otros planteamientos basan sus análisis de la agricultura -

como una totalidad, en donde la producción campesina se in

certa Gr:. la relaci6n de mercado capitalista. · 

De una u otra manera la "Dinámica de las relaciones entre -

la agricultura campesina y la agY.·icultura capitalista y el 

conjunto de la econom!a •••••••• (aparecen) como temas domi

nantes en las investigaciones destinadas a desentrwiar el .2. 

rigen de (la.) crisis" (3). 

Estos temas dominantes han dado lugar a diferentes enfo---

ques sobre el futuro de la agricultura, sobre todo de la -

producción campesina. La mayoría de los enfoques plantean -

la discusi6n entro campenisinización y descaLJpcsinización, 

pero de uno u otro modo, están de acuerdo que ha sido "so

bre las esJialdas" del campesinado sobre lo que so di6 el -

crecimiento agrícola y el empuje que &ata producci6n tuvo -

en el desarrollo capitalista del país. 

En s{ntesis, los primeros plantean que los campesinos segu!, 

rán manteniendoso en sus parcelas dado que es un complemen-



to de la agricultura capitalista., y los segundos plantean -

que existe una creciente tendencia a proletizar a los camp!. 

sinos dado que so ingreso tiende a depender de su jornal. 

15 
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ll.3 EcúNOHL1 Cru'iP~SIN.;1 Y .AGRICULfUH.A C1\H1',U.lSl'il 

Para los fines de la presente investigaci6n resulta indis

pensable definir las relaciones que guarda el campesinado 

con la estructura agraria y las relaciones existentes en-

tre la economia campesina y la agricultura capitalista. De 

acuerdo con R~Bartr.a(4) las características de la economía 

campesina se definen por los siguientes puntos: 

a).- ~l carácter familiar de la unidad campesina, unidad -

de consumo- producci6n. 

b).- El carácter parcialmente mercantil del ingreso fami~ 

liar. 

e).- La indivisibilidad del ingreso familiar. 

No es posible distinguir entre la parte del producto 

atribuible al salario a la renta o a la ganancia. 

d).- Valorizaci6n de la fuerza de trabajo familiar (aport!. 

ciones de la fuerza de trabajo de mujeres y niños en 

la producci6n). 

Esta definici6n de Econom!a campesina no aparece, necesa-

sariamente, en su forma pura; la rclacitin que guarda con -

el resto de la econom!a la distorsiona, apareciendo algu..:.. 

.·. 
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nas con variantes. 

~e define a la empresa agrícola capitalista y m&s adelante 

veremos la relaci6n entre las dos. De acuerdo con el mismo 

autor, la empresa agrícola se identifica en cuanto a que: 

a).- La ganancia creada procede de la explotataci6n de los 

asalariados, el capital y la fuerza de trabajo están 

claramente separados. 

b).- La composici6n org&nica del capital es mlis elevado --

que en el sector no capitalista. 

c).- Las cuotas de gannacia ••••• adoptan formas de superg!_ 

nancia. 

d).- La ineficiencia de un grupo de unidades agrícolas es

tá intimamente relacionada con bajas invesiones en C!!_ 

pita! constante monetario. , 

e).- La propiedad territorial (privada o ejidal) es una 

traba a la inversi6n de capital en la agricultura. 

Esta caracterizaci6n no es ~om6genea en la agricultura ca

pitalista, existen diferentes grados de 'integraci6n, las -

empresas más características de la !ase actual del capita-
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lismo son las a¡.;roindustriales que controlan todo el proce-

so productivo e:, forma verticbl; existen t.:.nwien lus empre-

SéiS a¡;,rocomercj.ales que se dedican a ln promoción y venta de 

los ¡¡roductos ai~ropecuurios y una combinaci6n ent ,-e las mis-

mas. 

Las relaciones entre la agriculturu capitalista y la econo-

mía campesina, hi:.n dado lui:;~r a diferente~ enfoquE"::s sobre -

las clases sociules en el campo. Í\O present<.iruos aqui una ex

posición do los diferentes puntos de, vista, lo que expondre

mos es una aproximación de la vinculación entre el campesin!. 

do y el capital. 

Se habla del campesinado como aquella población que se vine!!. 

la con la tierra, cultivándola para su existencia y realíza

ci6n y que guarda relaciones con el mercndo, cuando carnbia -

su excedente por valores de uso que no se producen domesti-

c¡;.¡~iente. 

No.turc..lmente que el desarrollo de la agricultura capitalista 

en ~i~xico, ha introducido elementos nuevos en la estructura 

campe si na y que sus ·elementos de real:i zación tienden a des

com~onerse. 

i:!sta 11 de!::com,osición" se refiere al proceso de proletariza

ci6n, !sto es a la separnci6n de sus medios de trabajo y 



.de vida y a la venta de su fuurza de trabajo, donde .el -

salario vu siendo parte importante pura su existencia y -

reproducci6n • "He uquí la paradoju de nueotro subdesarr.2_ 

llo, el capital ha requerido, para crecer de un tipo hi.§.. 

tórico de producción, la pequeña economía parcelaria cam

pesina que está llaJllada a desapareder en la sociedad mo-

derna". (5) La industrializaci6n bu sido el medio por el 

cual la economía campesina va desupareciendo. 

La utilizaci6n de la tecnología moderna en el sector agr!, 

cola capitalista eleva su productividad, lo que hace que 

sea imposible que el campesino compita en él con sus niv~ 

les de producción y por lo tanto de precios. La usura y -

el despojo de la agricultura capitalista sobre la econo-

mia campesina complementan el proceso de descomposición. 

Este proceso ba venido acelerándose a través del desarro

llo y la crisis de la agricultura. La descomposici6n del 

campesinado as el resultudo fundamental de la introduc--

ci6n del capital financiero e industrial ya sea por empr,2_ 

sas privadas, estatales o mixtas. 

La manera en que la economía campesina y la agricultura -

capitalista se "complementan", aparece ya sea en el nivel 

de la producci6n, el campesinado vendiendo su fuerza de -

trabajo directamente, o en la circulaci6n, entregando sus 

productos a las empresas agrícolas, principalmente comer-
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ciales. Ue aqu1 que sea indispensable hablar del grado de -

proletarización que se ha introducido en el campo o del gr!. 

do de vinculaci6n que tiene la población campesina con el -

capital. Definimos algunas características del grado de pr!?. 

letarización de acuerdo con el análiois de L.Pare. (6). 

Semi-proletarios: trabajadores agrícolas que tienen tie

rras, pero devemlen cada vez del salario que representa -

una parte mayoritaria de su ingreso. 

- Proletarios: trabajadores agrícolas que dependen integra

mente de un ingreso salarial y que alguna vez tuvieron -

tierra y que la perdieron; por perdida de derechos ejida

les, despojo y por venta o abandono. Así tambien forman -

·parte de &ste grupo, los trabajadores que dependen i.nte-

grnmente de un salario y que nunca tuvieron tierras. 

El campesino que entrega el producto de su parcela a la 

empresa comercial y depende de la venta de su producto, 

¡>ara su subsistencia, no puede calificurse de campesino. 

En &ste caso están por ejemplo: los productores de caña, 

al«odón, café y tabuco. Son productores de materias pri

mas, a6n cuando su trabajo puede ser temporal y regrese.n 

a sus parcelas, su ingreso principal de11ende del salario 

que reciben de la venta de sus productos a las empresas -

agropecuarias. 
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El ca.rllcter de clBBe de los trabajadüi'os asalariados de -

las empresas monopolistas en la agricultura y en particu-

la.r los trabajadores asalariados de TABil.MEX, S.A. de c.v., 
de los Valles Centrales de <Jaxaca, presentan las siguien

tes características: 

a}.- Los productores reciben anticipos monetarios por par

te de la empresa, que descontaran al final del ciclo 

de ~roducción, es decir, que reciben un salario ade--

.• antado. 

~).- Los productores directos no determinan los ciclos de 

producción, los determina la empresa, de acuerdo a -

los requerimientos del capital monopolista trasnacio

nal cigarrero. 

e).- La empresa determina la calidad del tabaco, el uso de 

rertilizantes 1 las t6cnicas en el cultivo. 

d).- Los productores cuentan por lo general con una peque

-iía parcela de 1600 m2 aproximadamente, sin embargo -

las semillas, Eertilizantes, insecticidas y el proce

so de c011ercializaci6n psrtenecen a la empresa. 

e).- Los rieggeaJd•l~cultivo recaen sobre el productor di

recto y no sobre la empresa. 
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f ).- La empresa se apropia. del excedente 1>roduddo. por .los 

productores del tabuco, u través de lu com~ru direc-

tn del ~roducto que se establece por un contacto de -

producci6n. 

~stos rasgos conforman y definen a los asalariados -

del capital monopolista estatal de 'fAttLM.C:X,~.A.de c. 
v., de los Valles Centrules de Oaxaca, cowo asalaria

dos del capital financiero. 
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11.4. LA INSERCION DE LA AGRlCULTUltA MEXICANA EN &J.. CONTEXTO 

MUNDIAL. 

La política mundial agraria ba tenido, en cierto modo, in~ 

fluencia en la actual crisis agrícola nacional. Se puede ~ 

arirmo.r que existe una correlaci6n entre la.estrategia adop_ 

tada por los paises industrializados an materia agrícola, y 

el comportamiento del sector agrícola de M6xico. 

La integraci6n de la agricultura Mexicana, puede dividirse 

en dos peri~dos, el primero corresponde a la estrategia que 

adoptaron los paises industrializados despues de la segunda 

guerra mundial, y el segundo corresponde a la penetraci6n -

y expansi6n del capital monopolista on la agricultura a m!_ 

diados de los años sesentas. 

a).- Primer Peri6do. Al terminar la segunda guerra mundial, 

se llevaron a cabo los acuerdos de Brentton Wood, en -

donde se implementaron los instrumentos financieros pa, 

ra la reconstrucci6n de las economías debastadas por -

la guerra, a.si nacieron; el Banco Mundial y el Fondo -

Monet¡irio Internacional. 

Se inclu!a a los paises subdesarrollados en todos es-

tos planes, mediante la estrategia de industrializa--

cifn qne consisti6 en la promoci6n del desarrollo in--

~ clustrial sin considerar el crecimiento y desarrollo a 

largo plazo del sector agricola, "Desde un principio, -
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• 
la estrategia de ¡1r6stamos del Banco Hundial en su !. 

plicaci6n n los paises menos desarrollados no se ex

tendió rulia allll de aquellas areus en las que la in-

dustrialización favorecí.a de modo inmediato a los i!!_ 

tcr6ses norteamericanos 11
• (7). 

En suma, la industrializaci6n contemplaba aquellas !. 

reas que no representaban ningún peligro para su pr~ 

pia economía, es decir, que se provieron de recursos 

para financiar sus exportaciones de bienes de capi-

tal a través del Banco Mundial, os! como desarrollfi!! 

do su propia agricultura, "La preocupación norteame• 

ricana por su agricultura alimentaba una teoría des

tructiva del crecimiento que ha sido característica 

del Banco Mundial desde un principio: La idea de la 

industrializaci6n de los paises atrusados, puede em

prenderse sin modificar fundamentalmente sus secto-

res agd.colas". (B). 

La alta producci6n de la agricultura de los países -

industrializados, as1 como las importaciones y alllla

cenamiento que realizar., los han mantenido autosufi

c.ientes 1 es as! que los Bstados Unidos se han convet, 

tido en el granero del mundo, estrategia que corres

ponde a la "i..spera de guerra o simplemente para sa-

tisfacer a sus propios productores" (9) con las con

secuencias de mantener sin alimentos a la mayor par-
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te de 1'1 poblnci6n del mundo. 

Dentro del marco de: politica ccon6mica mundial co--

rrcs¡iond:lente al prifllQr periódo de integración ue la 

:1gricultunl mexicana, lo situuci6n de ésta se encon

traba de la Gig;uicnte manera: 

El capital monopolístu existente, sobre todo cxtr«n

jcro, se dedicaba a lu producción de materias primas, 

D\,)ductos tropical~s y subtropiC<tles. La agricultura, 

~ncipalmcntc comercial, ubicado en los diBtritos de 

riego, encaminubu su producci6n a la exportuci6n de -

sus prod•.ictoa y 1111.i.rginulrncnte a la producción de 1111-

ment os para el consumo interno. Sl minifundio ubicado 

en los distritos de tonvorol ~e orientaba· a la pro-

ducción partt el merci.dO interno y el uutoconsumo, --

principalmento de productos bl1sicos como maiz, fri--

jol, trigo) etc • 

.A partir de 1964-1965 se prcsent6 lo crisis de la a-

gricultura mexicana, al mismo tiempo aparcde la expll!l 

ái6n del capital monopolista en la agricultura. Este 

fen6meno de simultaneidad corresponde n un cambio de 

estrategia del capital monopolista, que surge de la -

necesidad que tiene el capital de expanderse en áreas 

donde puede obtener mayores tasas de banancia. 

b) 0 - Segtindo peri6do. J::sto corres,,onde a la era de expan-
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si6n de las coopañ!as trasnacionales en la agricultu

ra, la era de los agrobussines, que en N6xico se pre

sentan, como ya se indic6 méls arriba, con mayor fuer

za desde 1964-1965. C:sta introducci6n del capital mo

nopolista conlleva distorsiones sobre el sector a~rí

cola ( en purt icular sobre la economía car,¡1iesiua). -

Los efectos se resumen en los siguientes puntos: (10) 

- Gigantescas transferencias del ca1;ítal y tecnología que -

realizan las empresas agroindustriales. 

- Creciente monopolizaci6n de la tierra cultivable, a6n 

cuando no sean de calidad, puesto que existen insumos pa~ 

ra mttjorarla, erecto que arranca a los campesinos de su -

tierra. 

- El uso de tec~olog!a moderna supone la necesidad constan

te de expandir la eopresa agrícola. 

- Los efectos tccnol6gicos en la agricultura sustituye la -

mano d~ obra por el capital constante. 

- El objetivo de las empresas es mantener su máxima ganan-

cia en el corto plazo, no importando el desarrollo asric,g_ 

la a largo pla?.o. 

- Derroche oc los recursos agrícolas, ejerciendo una explo-
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taci6n despiadada de los recursos de la agricultqra. 

Con la introducci6n del cupital monopoli~tu aument6 el de

sempleo, as! como la cxpulsi6n de los campesinos de sus -

tierras y el deterioro de los recursos naturales. 

La participaci6n del Estado en éste proceso, juega un pa-

pel cada vez mAs importante, pues han intervenido de tal -

maner·u q11c adquiere rasgos de Estado-empresario e inter111e

d .: · tales son los casos en los cultivos de car tí, caña, 

tabaco y benequen, principalmente y como intermediario, -

en otros cultivos a través de (.;UNA:::JU.PO. 

El capital monopolista se ha conjugado entre el capital e,!! 

tata!, "nacional" y trasnacional para expandirse sobre la 

agricultura. 

La introducci6n del capital monopolista en la agricultura 

responde a la necesidad que tiene el capital de expanderse 

para obtener tasas de ganancia m&s elevadas, as! cambia de 

una rall18 de producci6n a otra, de un sector de la economía 

a otro • .i::n la agricultura va formando una cadena trasfor-

mandose en un proceso agroindustrial. 

Este proceso agroindustrial va destruyendo e incorporando 

la agricultura tradicional a su dinrunica donde el capital 

domina la actividad agrícola. Las consecuencias de este --
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proceso aceleran la migración de la mano de obra. Cambia -

la estructura agrícola, los alimentos dejan de producirse 

para dar paso a la producci6n comercial no necesariamente 

de productos básicos. 

El caso del tabaco es un claro ejemplo de este proceso. La 

introducción del capital monopoli.sta trasnacional a tra-

v6s de Tabamex, S. A. ha hecho que los productores del ta

baco dependan del ciclo de los negocios dei capital. 
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LA .PUODUCCION D.lil. 'fAliACO 

111. l.- lNDICAüOHEti li:COl'vOMlC05 DE LAS EM.PliliS,üi UEL TABACO 

La producci6n del tabaco so determina por las nece

sidades del capital cigarrero, el complejo del tab~ 

co presenta una integración vertical donde·el capi

tal monopolista trasnacional determina la cantidad 

y calidad del tabaco a trav6s del monopolio esta-

tal de TABAMEX, S.A. de C.V. 

La estructur·a del capital monopolista cigarrero se 

conforma de la siguiente manera: 

la Moderna, S.A. de C,V. 

que produce el 70.5 por ciento de la producci6A 

nacional con tres plantas. 

- La 'l'abacalera Mexicana, S.A. de C. v. 
~ue produce el 28.5 por ciento con tres plantas 

y por 6ltimo; 

- la Libertad, S.A. de c.v. 
Elllpresa cigarrera que produce el 1.0 por ciento -

con una sola planta. (ver cuadro No. l.) 



GUADRO No. 1 

CUAJ)l{O O.E COf\CgNfI<aCION l>E LA INOUSl'lilA 

CIGA.HIIBRA. 

1979 

EMPRESA PliOOUCCION " No.DI& 11L.A.Nl'AS. 

LA ',. i::.itNA 70.57' 3 

TáEAC~UJ(A 
ME.XI CANA 28.5~ 3 

JA. LIBERT.BI> l.<»& 1 

Fuente: 1 Perfiles econ6micos, S.P.P. 1980. 

-'.-;' -
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Como se puedu observur, la indust.rü\ cir;<..rre:-a nncio&nl 

presenta Wl alto ~rndo de concentraci6n, Veamos "hor~ los 

int.licndores f'in1:1ncieros ele lns dos cniprcsas mtis impo1·tan

tes. 

(~er cuad1·0 No. 2). 

La l•í1Jclerna, S.,\., de C.V., es la principal empresa indus

trL~l cigarrcr1:1 de 1979 a 1980, sus ventas netas se incr!. 

mentarou en 124. 2 por ciento, y sus ut ilid1;;rles se incre-

ment<irOn en 30. 9 por ciento en el mismo periódo; La Tu.ba

ca lera Mexicuna, en el 1ieriódo de 1979 a 1980, vió sus -

ventas netas elevarse en 542. 2 por ciento y en el mismo -

periódo sus utilidades se incrementuron en 20.0 por cien

to, (debe de tomarse en cuenta que en el año de 1982 sus 

ventas netas se duplicaron ya que presenta un incremento 

del 100.0 por ciento, incremento dr&stico en comparaci6n 

con los a.~os anteriores. 

(Ver cuadro i~o. 2). 

El conjunto de las dos empresas representa el 99.0 por:- -

ciento de la producción nacional, sus ventas netas se 

incrementaron en 181.7 por ciento durante 1979 a 1982 y 

sus utilidades aumentaron en 40.6. por ciento de 1979 a 

1981. 

El alto ¡;r.:.do de concentración de la industria de ciga-

rros se llevó a cubo en 1976, en el año de l.974 existían 

tOdüVÍa seis empresas tabacaleras, La Noderna, s •. \., El 
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Aguila, S.A., La 'fabacalera Mexicana, 1;>.A., La F~brica de 

Cigarros Oaloyán, S.A., La Cigarrera Nacional, S.A. y la 

F&bric¡¡ de Ci~ar1•os la Libertad. 

Posteriormente se fusionaron La rioderna, s. Jl., y el ,lgu! 

la, Constituyendo la Moderna. 

·La Cigarrera La Nacional, fué ahsorbida por la fabacalera 

Nexicnnll, quien en 1976 absorbió la r'~briccl de Cigarros -

Baloyán. 

Los Nexos del capital "nacional" y las empresas trasnaci-2, 

nales que controlan el mercudo mundial es a través de -

los derechos de marca, ejerciéndose una dependencia con -

el capital financiero internacional. 

La moderna, s.,\. de C.V., depende de British American 'fa-

bacco Co. LTD. 

La Tabncalera .Mexicana depende de Philipruorris, INC y Na-. 
cional firu.ncierü ostenta el 30 por ciento de sus accio--

nes. 

Es importante señalar que las compañ!as trnsnacionales -

son siete y conocidas como las "Siete Hermanas del Taba--

co". 

- Hritish .American Tabacco {J.a.T.) 

- Imperial '.i.'abacco Company 

- Philip ~torris t it. J. 

~" ... ' .. ,,, 
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- Heynolds 

- Gulf and \foster 

- Grupo I~embrandr Rothmans 

¡unérican Brands. 

Estas siete empresas constituyen con el 39.0 por ciento -

la producci6n mundial de cigarrillos. 
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"' CUADRO No.2 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA CIGARRERA 
NACIONAL. 

TABACALERA MEXICANA LA MODERNA TOTALES 

Mios VENTAS UTILIDADES % VENTAS % u:i:ILIDADES VENTAS % UTILIDADES % 
NETAS % NETAS 

1979 1568.6 288.4 9852.2 729.7 11420.8 1018.1 

1980 1836.4 17.7 257 .9 -10.6 11082.S 12.S 558.0 -23.5 12918.9 13.1 815.9 -19.9 

1981 5593.6 204.6 476.9 84.9 14562.2 31.4 955.0 71.1 · 20155.8 56.0 1431,9 75.4 

'\ 

1982 10078.2 80.1 347.9 27.0 22093.S 56.8 N.D, 32171.7 59.6 347.9 

\ 
\' 

79-82 542,49 20.0 124.2 ,.30.9 18.l.7 40.6 

Fuente; Boledn de información econ6mico s .. P, P,, Marzo de 1983, 

.· , ... 
---'--~~·· ·.•, 



n1.2. DlSüHdUCl(I~ ~tL.FICA. u&. COLflVO. 

Geográficamente la prodacci6n del tabaco eB rama -

se produce principalaente on 4 t;stados de la aep6-

b lica, esta distribución corresponde al. tipo de -

suelo y a las condicio~es climáticas. Las zonas de 

producción de tabuco se dividen en dos; 

- La zona de Nayarit ·que com11renc.ie once subzonas. 

- La zona del Golfo que comprende 10 subzooas dis-

persadas en los Bstados de Verucruz, Oaxaca y -

Chiapas. 

En Nayarit, se producen dos tipos de tabaco rubio: 

el Virginia y el Burley; en la zona del Golfo se -

producen ocho variedades de tabaco obscuro: .el --

huasteco (Tlapecoyan) el Habano, Criollo simojovel 

C6rdova, Negro San Andrés, el Valle .Nacional, Suma 

tra y el .aromático o Turco. 

La zona de Nayarit produce el 75 por ciento, el -

resto se produce en el Golfo. Los tabacos aromát~

cos se combinan co.n el Hurley y el Virginia, para 

la producción de cigarrillos. 

Es as{ que a nivel nacional la mayor parte de la -

producción corresponde al.tabaco rubio o •suave• 

gusto que b~ impuesto el capital tras11acional en--
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tre los consumidores. 

En la loné de Nayarit el proceso a~rlcola es contr!!_ 

lado en su totalidad por 'f,,D,~~. ::>.A., laa unida

des agrícolas se encucn:ran concentradas, permitie!!_ 

do una mayor supervisión del cultivo. El financia~ 

miento en la zona de Nayarit, permite el control de 

los procesos en el cien por ciento agrícolas, ya -:

que existe asignación de cr~ditos de avio a los pr2. 

ductores. 

En la zona del Golfo, las unidades de producción e!_ 

tan dispersas, desde el norte de veracruz hasta ~ 

Chiapas, TABAM.EX se circunscribea la integración de 

las unidades de producción agrícolas y al proceso -

industrial de secado en hornos y empaque que exis~ 

ten en diferentes puntos de la zona. 

Es decir, que el proceso agroindustrial del tabaco 

est& m6s controlndo y modernizado en Nayarit, que ~ 

en la zona del Golfo. 

3G 

• .. 
. 1¡ 



III.3. COM.i'Olfi'AMIBNFO DE LA .PRCJ.UUCCION IJfil. 'f;ill,lCú l!:N itt\MA. 

La producción de tabaco en rama es la ¡.rimara faso -

para su industrializaci6n en los estuol~cimienLoo -

de la industria cigarrera. 

La producción .de ~sta materia prima principal f luc

túo en 69.8 mil toneladas entre 1970-1980, con una -

tasa media anual de crecimiento (T.M.,l.C.:.) del 0.88 

por ciento¡ solamente en el año de 1977, la produc-

ción disminuyó en 21.4 por ciento respecto al año a!?_ 

terior, debido a factores climatolÓbicos y sobre to

do a la contratación de la industria cigarrera. 

La superficie cosechada en éste periódo se mantuvo -

entre 42.2. mil hectáreas cosechadas en promedio, -

con una {T.M.A.C.) del 1.1. por ciento. l:Jltre 1970 

y 1978, la superficie cosechada se mantuvo constunte 

y en 1979 se incrementa en 17.0 por ciento respecto 

al año anterior. 

La T.M.A.C., de 1975 a 1980 rué de 3.?. por ciento -

Uno de los factores del aumento de la superficie co

sechada entre 1975 y 1980 fué el aumento de las ex-

portaciones de tabaco en rama a diferentes paises. 

Los rendimientos del cultivo de tabaco en rama en --
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t~l"llinos tfsicos, fluctúo alrededor de 1963.4. mil tone

ladas en promedio durante los años 1970 y 1979, con WlJl 

r.~.A.c., del 0.4 por ciento, en el año de 1977 el rcnd! 

miento tué el más bajo durante todo el decenio, fueron -

1 1 375 mil tone.Ladas las que en términos porcentuules si~ 

nifica una reducción de 13.S. en comparación con el niio 

anterior. 

El v¿¡_lor de la. producción del tabaco se presentu dur,•nte 

el · .. : mo pcri<ido (1970-1980) con una T.n.,\.C., del 16.8 

por ciento, los valores de producción más altos se die

ron entre 1978 y 1980 y representaron 2,129 y 2,603 mi-

llones de pesos respectivamente; la T.M.A.C., durante --

1975-1980 .ru& de 21. 7 por ciento. 

El precio medio rural del cultivo del tabaco durante el 

pori&lo 19?0 7 19801 mantuvo una f.N.A.C., del 14.5 por 

ciento, el incren:ento porcentual en base u 1979 fué del 

600.0 por ciento en 1981. 

Kl consumo aparente del tabaco en rama por parte del me~ 

cado nacional, presenta una T.M.A.C .. , negativa del 1.0 -

por ciento, reflejo d• la teildencia hacia la exportaci6n 

del tabaco que se cultiva en Hlx.ico. 

( Ver CJ,Jadro Ro. 3). 
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CU.A.ürtO No. 3 

~~1<C,,Ou Di:.: 'l'All1lCO ~ lWIA 

(Nillones de 'foneladas) 

1970 1975 1976 1977 

Ph.Ol>vCClúN 69 68 67 55 

CON.APA.IIBNi'E 59 50 49 37 

EXi'O•l f 11CIONr:::> 10 18 18 18 

1 

1978 1979 

70 80 

44 51 

26 29 

Fuente: S.P.P. Boletín de informaci6n Económica • 

. ·· 

39 

1980 'fMaC 

76 l 

55 -1 

21 7.7 



Las exportaciones de tabaco en rama durante el peri6do 

1970-1980, mantuvieron una tendencia a incrementarse, la 

T.N.A.C., rué de 7.7. por ciento, con una tendencia varia-

ble dependiendo del comportamiento del mercado nacional e -

internacional, sin emburgo, de 1970 a 1980, las exportacio

nes se duplicaron al pasar de 10 a 21 millones de toneladas 

respectivamen~e. 

A partir de 1977 la producci6n de tabaco en rama comenzó a 

con e m· i . .lr de manera importante al mercado internacional, d!, 

bido en cierta m1111era, como ya se apuntó, a la contraÍ¡ición 

de la industria cigarrera, ya que es ese tiño el consumo ªP!. 

rente se contrajo, en 1978 se incrementaron notablemente -

las exportaciones en un 44~4. por ciento. 

El principal mercado internacional del tabaco en rama, son: 

los ~atados Unidos que importan el 60.0 por ciento del to-

tal de las importaciones, la Uepública Federal .Alemana el -

10.0 por ciento y el resto lo adquieren Jap6n, Francia y --

Portugal. 

(S.PoP~ Perfiles económicos, 1980). 

Estas Yal'iables de la producción del tabaco muestran como -

el capital agroindustrial ha venido modificando la estruct.!!. 

ra agrícola. 

le productividad del cultivo se ha incrementado gracias al 

40 
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uso de técnicas modernas, como cortadoras, cosechadoras so

bre todo en Nuyorit, al uso de fertilizantes e insecticidas 

y a un mayor control del proceso productivo. 

~e puede observar que se ha mantenido casi constante la su

perficie cosechada, gracias al uso de &stas t~cnicas y a la 

explotación intensiva de la tierra y de la fuerza de traba

jo, es decir que han incorporado una menor fuerza de traua

jo con l.iS consecu<Jncias de su expulsión hacia otras zonas. 

A ¡>artir de ltl segunda n:itad de la década de los setentas, 

las expo1·taciones. de taoctco aumentan en un 30 por ciento -

en promedio, el capital trasnacional influye en la produc-

ci6n ya que mantiene contratos con 'fA.6.tl.MB>i.,S.A.de c.v., --
aumentando la penetración y dependencia del capital intern!. 

cional. 

Veamos ahora la estructura al!,roindustrial de la producci6n 

del tabaco. 

(ver cuadro ~o. 4). 





43 

' 
111. 4. c.uuC'fi!ÁU~TlCJi:) U!!:L COl-1l'u;J"U .\wLOlNIJlJti'fübL lJ!!:L 

1·.,u •• co. 

A partir de lo que se defini6 como el peri6do de ex

pansión y penetración del ca11itul ruonopolístu en la 

agricultura de Mhico, (ver 11.4), i:ie han introduci

do todu una diversidad de agroindustrias que contro

lan diferentes productos agropecuarios, tanto el ca

pital privado y extranjero, asi como el ~stado, que 

se ha introducido en este proceso de creaci6n de em-

presas agroindustriales de manera creciente. El tab~ 

co es uno de los cultivos donde el ~s~ado "controla" 

su producci6n y distribución a travAs de T;1.BANEX, s. 
A., que es un complejo agroindustrial,.ya que se oc~ 

pa de la producci6n, distribuci6n y la exportación -

de &ste producto. 

El complejo agroindustrial del tabaco se entiende e~ 

mo ~el conjunto de las empresas y unidades de produ.!:_ 

ción - a partir de su relación con el producto insu

mo tabaco- mantienen una relaci6n estrecha y constaa, 

te (org&nica) entre sí" (1) ~s decir que el complejo 

agroindustrial incluye a los productores directos ~ 

del cult~vo del tabaco, a TAB.\Mt:Ji. como intermediario 
,J 

y a las empresas cig,arreras, en una relaci6n estre-

cha. 
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El modelo de integración vertical se presenta en tres 

niveles: 

a).- Nivel agrícola.- Unidades de producción del tab!,. 

co. 

b).- Nivel Agroindustrial.- Donde aparece la empresa 

TAilJl.M.l.!:X, como intermediaria. 

c).- Nivel Industrial-Comercial.- ~presas que elabo

ran el producto final y las empresas intermedia

rias que comercian tabaco para el extranjero. 

Estos tres niveles se integran de lll8llera vertical• es decir, 

las unidades de producci6n agrícola se relacionan orgánica-

mente con las unidades industriales. Estas unidades se rela

cionan a trav~5 de la empresa 'l'ABAMEX, desde el proceso de -

trabajo de- campo hasta la adquisici6n por las empresas ciga

rreras. 

"El proceso do trabajo del nivel agroindustrial 1 comprenue -

cuatro grandes fases: La producci6n de plántula (planteros), 

La producci6n de hojas de tabaco y secado (plantaci6n-seca-

do), El curado en hornos y el desvenado- empaque•• T.t\BAMEX -

realiza lns fases de plunteros 1 curado en hornos y el desve

nado, operando como unidad agrícola en la primera y como un! 

dad industrial en las segundas (en ambos casos con el finan-
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ciumionto y bajo la supervisi6n t~cnica del capital com11ra--

dor ••••• (las empresas cigarreras) ......... (2). · 

Los productores de tabaco realizan la plantaci6n bajo la su

pervisión de TABill>tEX, reciben adelantos de Gsta empresa y -

cuando entregan el producto reciben la diferencia entre los 

adelantos y el precio del producto. 

Este proceso de intcgraci6n vertical funciona en base a las 

necesidades del capital cigarrero nacional, que decide, el -

nivel de producci6n, la calidad del tabaco, la cabeza de és

ta agroindustria son las empresas cigarreras. 

El proceso se caracteriza por una integraci6n vertical donde 

a la cabeza se encuentra el capital monopolista.cigarrero -

que decide la cantidad, calidad y cuando producir el tabaco. 

Como intermediario se encuentra 'f.ABAMJ!;X, S • .ó. de c.v., empr!_ 

sa monopolista de capital estatal que mantiene contratos con 

el capital monopolista ci6a.rrero, como son las unidades de -

producci6n agi•icola a través de contratos con los producto

res directos, 'l'ABJ~~ controla la producción agrícola y el -
proceso de curado en hornos y empaque del tabaco. 

El proceso termina en las unidades de producci6n, conforma-

das por los productores que cont,rata la empresa. 
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lll. 4.1. 'fA.tJANJ.~X COMO &-1..P!ilici.A AüüOINUUSTiüAL. 

~n noviembre de 1972, por medio de un decre

to se cre6 la empresa de participución mayg_ 

rituria, Tilü,tNC:X, S.A. de e.V., con el fin -

de suplir a lus empresas tubucaleras ~ue se 

encargaban de contratar a los productores de 

tabaco. 

Las características de &sta empresa son las 

que presentan las del sector privado, con -

las mismas funciones y fines. Se pueden res!! 

mir las funciones de 'f,1.BAfllEX, S.,~. de C.V., 

en los siguientes puntos: (3) 

1 .- Garantizar el abastecimiento de materia pri

ma (tabaco) de una calidad determinada a la 

industria cigarrera y purera del pala. 

2 .- Colocar en el mercado internacional el taba

co que exceda las necesidades del país y sea 

demandado por el mercado exterior, con el dg_ 

ble r!n de obtener divisas y de permitir que 

los productores agrícolas tabacaleros muntea 

gan vías de comercialización para su produc

to. 
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3 .- Llevar a cubo los procesos de trubujo necesa

rios para la obtenci6n de tubaco pre-indus--

trializado (proceso agrícola y pro-indus----

trial). 

4 .- Administrar el capi~ul (de operaci6n) que las 

compañíus comerciantes de tulJaco le proporci!!_ 

nan pura la realización de dict1os 1H•ocesos de 

trub<ijO. 

5 .- Helacionarse (t6cnica, financiera y comercia! 

mente) en forma directa con los detentadores 

de las tierras susceptibles de producir taba

co con las características requeridas. 

6 .- Garantizar un ingreso determinado al capital 

cigarrero y comerciante, por medio del esta-

blecimiento del precio de adquisici6n del ta

b••CO a los prin:eros y al precio de venta a -

lo<> .:;c¡;t:nclos. 

Todas ést~s funciones ~ncomendadas a ·f11.d•u'u:J1., son logradas a 

trav~s de su consejo de administración y directivos que i'un-

cionan bajo la estructurct de la com1;osici6n de su capitul so

cial, " t:l C..ii-Ji tul .:;,ocial" de .L\uJ,~u: • .\ 1 se encuentra repurti

do en tres ti, O.!> de uccione.!:>: El primero (<1ue com.{Jrcnde el --

52% del cupitul) estS detentüdo por el sobierno federal; el -
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segundo (corres~ondiente a un 24% del capital) ea exclusivo 

de la Confederución lü1cionul Campesina, (~NC); el tercer ti

po (que abarca el 24% ) pertenece a las empresas ci6 urrerns 

del país) (4). 

Aunque en realidad el 76 por ciento del capital lo detenta 

el ~stado, ya que la C.Ñ.C., solamente aparece como un orga

nismo de control político de los productores directos del t~ 

baco. Aún cuando solo las empresas cigarreras aburcan el 24 

por ciento del capital social, son éstas las que deciden la 

cantidad y calidad del cultivo de tabaco, demostrándose asi 

que es la industria la que determina la producci6n agrícola 

pasando a ser otra ra111a más del capital industrial. 
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IV.- LA PiWDUCCION DE TABACO ~~ LOS VALLc:S CEN'fRALl!:S U.!!: OAXACA. 

Bs escritor !torteamericano John K. ·rurner, describe en su l!, 

bro M~xico Bárbaro, el peor centro de esclavitud en todo M6-

xico; las plantaciones de tabaco en Valle Nacional, Oaxuca., 

Eso fué en 1911 en pleno comienzo de la revolución, ahora no 

. existe esa esclavitud en Valle Nacional, tampoco en los Va-

lles Centrales de Oaxaca donde se produce tabaco, hoy existe 

Wl nuevo tipo de esclavitud, la de los trabajadores asalari.!!, 

dos contratados por la empresa 'l'a.BAMJ:;X, S.A. de c. V • 

. 
Oaxaca produce tabaco en la cuenca del Papaloapam, y en los 

valles centrales; existen otras localidades donde so produce 

6ste producto; pero aquJ nos referimos al que se comerciali

za, el que se produce para el mercado nacional e internacio

nal y concretamente el que so cultiva en loa Valles Centra--

les. 

En Zimatlán de Alvarez, Oax., est& ubicada la empresa 

T ... \B,\Mc.X, S.A. de c. V., que se encarga de la producci6n y co

mercializaci6n de tabaco que se produce en &sta regi6n, es ~ 

aquí donde se ubica el control de la producci6n sobre dile-

rentes pueblos y comWlidades que· producen el cultivo. 

IV.l. ANfüCEl>&tfi'.::S DE LA IN·r.ttODlJCClON Olil. T.i.üi\CO A!WMttl'lCO. 

La producci6n de tabaco aromático eu los Valles Centr!l 

les de Oaxaca, se inició en 196&. anteriormente no se 
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comercializaba ningún tipo de tabaco en la regi6n, -

Para 'sta introducción se realizaron estudios agronó

micos desde 1960 por las compañías nacionales y ex--

tranjeras ya que 6ste tipo de tabaco se importaba, de 

ah! la importancia por sus características especí1'i'-

cas de 6sta zona. 

La introducci6n del tabaco aromático en los Valles -

Centrales, se debe a las características del terreno, 

altura y tem1>eratura, veámos 6stas características. 

Existe una gama de suelos de los cuales tres se consi

deran da interés para la producción del tipo aromático 

que son: 

1 ).- Suelos residuales o "in situ", erosionados, po-

co profundos que se enc9entran en zonás ondula-

das, lomerio suave. 

2 ).- Suelos colubiales de falda de cerro montaña, con 

poca pendiente y·profun~idad variable. 

3 ).- Suelos planicie de origen: a).- colubial¡ b).

aluviales ('stos de poco inter6s por su diferen

te contenido de arena y/o materia orgAnica). 

Estos suelos se localizan en los Valles Centrales, -

en los Distritos de ¿imatlAn, Ejutla, OcotlAn, Centro, 
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Miahutlán, .t.aaehila y Etla. 

Por lo generul los suelos en los Valles ~entrules son 

muy IJObres, escasos en materia orgánica, nitrogeno, f0.2, 

foro y potacio. El potacio en ocasiones se encuentra en 

cantidades aceptubles en los terrenos m&s arcillosos, -

algunos suelob son ricos en calcio, la salinidad no es 

un problema, debido a las pendientes y texturas que fa

vorecen el drenaje interno y lavado de cloro. 

La altitud de los Valles Centrales, fluctúa entre 1465 

y 1650 metros sobre el nivel del mar, con una precipit!, 

ei6n aproximada de 600m.m., anuales y con una temperat!!, 

ra media,de 18°c., además el clima es templado semi-ar!_ 

do. As! con &atas características que se presentan en -

los Valles Centrales se empieza a producir comercialmea 

te tabaeo-irom&tico. 

De 1967 a l972 las compañías que controlaban y dirigían 

la producción, eran: Tabacalera en rama, S.A, Tabacale

ra Mexicana,S.A.; y la i:;xportadora de Tabacos Mexica-~ 

nos,S.A. (B::>l'.1.MEX). La primera era intermediaría del C!., 

pital trasnacional • tatas compuñ!as exigían una alta -

calidad del tabaco, pues, existían seis clasificaciones 

del tabaco aromútico, sin el ·pago correspondiente, ya -

que 6sta selecci6n conlleva jornadas m~s largas de tra

bajo. Despues de la estatización del tabaco y la crea~ 

ción de 'l'Afi.1.N.¿A., se siguen practizando los mismos méto-



dos de trabajo, solo hasta 1978 se reducen lus catego

rías de seis, a dos tipos. 

IV .2 •. CARACTEl.US'f!CAS DE LA PIWIJUCCION Dl!:L 'l'Afü,CO EN 0.AXACA. 
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La estrategia de las empresas trasnacionales en el ---

agro, se basa.el uso intensivo de los recursos. Mas que 

aumentar la superficie destinado a los productos del C!!, 

pita! monopolista, prefieren incrementar los rendimien

tos a trav&s de fertilizantes e insecticidas, tecnolo-

gía moderna como cortadoras y cosechadoras y sobre todo 

un uso intensivo de la fuerza de trabajo. 

Esta estrategia ha influido en la estructura agraria y 

la oferta agrícola, lu introducci6n del capital en la -

agricultura desplaza a los cultivos tradicionales. La -

introducci6n de cultivos comerciales como el tabaco y -

su intensificaci6n ha desplazado a los cultivos destin!!. 

dos hac.ia la alimentacion de la población. 

En Oaxaca existen dos distritos de temporal que produ-

cen tabaco: El distrito de temporal No. I Valles Centr.!i 

les y el No.III Cuenca del Papaloapan. La superficie -

cosechada de tabaco rué en 1979y,de 2,024 y en 1980 de - < 

2 1 349 hect&reas, lo que representa un aumento del 16.0 

por ciento. 

(Ver cuadro No. 6) 
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.i:;1 distrito de te1111ioral de los Valles Centrales en 1980, ..,

contuba con 711 hectáreas de superficie cosechudua, hubi6n

dose incrementado en 90.1. por ciento res1iecto a 1979. La -

cuenca del l'apaloapan, sufri6 un descenso c11 la superficie 

cosccl1udu de un -0.73 por ciento en el mismo periódo. hSÍ -

los Valles Centrales auruenturon su participación en el to-

t.al del est .. do en un 30.3 por ciento en 1980 ya que cu 1979 

partici¡mbéUl con solo 18.5. por ciento. Ln cuc:nca del .Fapa

loapan tiene mayor participación de la superficie cosechada 

en el estudo, representó el 81.5 en 1979 y el 69.7 por cie~ 

to en 1980 1 disminuyendo su participaci6n en un il.8 por --

cientó en 1980. 

(ver cuadro No. 6) 

El incremento que presenta la superficie cosechada en los -

Valles Centrales, se debe n la incorporación de tierras de-

dicudas anteriormente a la producci6n de productos tradicio

nales a través de TAllAN&~, S.A. de c. Y., ya que las empresas 

monopolistas del tabaco requieren mayor producci6n de "tuba

co aromático" que solamente se produce significativamente en 

los .Valles Cemrales, el capital mono,..olista ha incorporado 

a las pequeñas parcelas y a sus productores a sus necesida~

des. 

Ui producción presenta las mismas tendencias que la superfi

cie cosechadv. 1 la participaci6n de los V<~ll~s Centrales 1'ué 

del 68.4 por ciento en 1980 y en 1979 fué del 20.l. por ci~ 

to del total estatal, La cuenca del .Papaloapan por su parte 
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disminuyó su participación ya que 1979 fué de 79.9 por ciea 

to y en 1980 de 31.6 por ciento. 
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l!;n los Valles Centrales la producción de tabaco fué de 440 -

toneladas, ·n 1979 y en 1980 fué de 4,529 1 un incremento del 

mil por ciento aproximadamente, ésto se debe a la gran dema!!. 

da que tuvo este tipo de tabaco, el aumento del riego y el -

uso de fertilizantes; además se plantó tabaco en los ciclos 

primuveru-verano, otoño-invierno, mientras que en éste mism~ 

l;eriódo la cuenca del Papaloapan aumentó en sólo 19.3 por --

ciento. 

El descenso relativo de ln cuenca del Papaloapan en la pro-

ducción del.tabado no necesariamente significa un debilita-

miento de la introducción del capital monopolista en la re-

gión, ya que en la región del Papaloapan existen agroindus-

trias alimenticias sobre todo fruticolos que actualmente 

presentan una expansión. 

El aumento de la superficie· de la producción y sobre todo -

de los rendimientos del tabaco en los Valles Centrales, obe

dece a la incorporaci6n de semilla mejoradas~uso·de fertil! 

zantes. La producci6n de "tabaco aromático" requiere cualid!, 

des específicas, asi en su producción no existe parcela sin 

el uso de fertilizantes e insecticidas, el tabaco "valle na

cional" que ~e produce en la cuenca del Papaloapan no reqUi!, 

re del uso intensivo de insecticidas y fertilizantes. 



Do 1979 a 1980, el valor de la producción del ¿stado de --

Oaxaca, pasó de 66 millones de pesos u 310, representando -

un incremento del 365.9 por ciento. En los Valles Centrales 

el valor de la producci6n se increment6 en un 1,370.2 por -

ciento, ya que en 1979 fuá de 15 millones de pesos y en ---

1980 tué de 227 millones de pesos; el valor de la produc--

ci6n en la cuenca del Papaloapan, fué de 51 millones de pe

sos, lo que representa un incremento del 63.2 por ciento. 

As! la participaci6n de los Valles Centrales en el total -

estatal paso de 23.7 por ciento en 1979, a 73.l por ciento 

en 1980. En el mismo periódo la participación de la cuenca 

del Papaloapan disminuyó al pasar de 76.8 por ciento a 26.9 

por ciento. 

El incremento del valor de la producción en los Valles Cen

trales, corresponde al aumento de la superficie cosechada -

y a la diferencia de precios que existe entre el "tabaco -

aromático" y "valle nacional". 

El precio medio rural del tabaco aromático fué de 35 mil -

pesos, mientras que el de la cuenca del ~apaloapan fu6 de -

29 mil pesos en 1979, en 1980 el precio del tabaco aromáti

co fu6 de 50 mil pesos y el de la cuenca del ~apaloapan de 

40 mil. 

'-'. 
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CUADKO No. 5 
CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION DEL TABACO 

EN OAXACA 1979-1980, 

SUPERFICIE COSECHADA HECTAREAS PRODUCCION TONELADAS 

DISTRITOS 
TOTAL RIEGO TEMPORAL RIEGO TEMPORAL 

CF. SF. CF. SF. TOTAL CF, 'SF ~ 

1979 202/1 225 147 1350 302 2195 283 155 

DISTRITO DE TEM-
POML No. l. 
VALLES CENTRALES 374 225 147 -o- 2 440 283 155 

DISTRITO DE TEM-
PORAL No. Ill 
CUENCA DEL PAPA 1650 -o- -~¿,.;. 13SO 1300 H.55 -o- -o-
LOAPAM. 

1980 2340 312 24 2013 . -o- 6622 374 30 

DISTRITO DE TEM-
PORAL No.1 
VALLES CENTRALES 711 312 24 375 -o- 4529 374 30 

DISTRITO DE TEM- 1638 -o- -o- 1638 -o- 2093 -o- -o-
PORAL No. III 
CUENCA DEL PAPA 
LOAPAM. 

FUENTE: Manual de Estadísticas básicas del Estado .de Oaxaca. 
S.P.P. 1981 
C.F. (con fertilizantes) 
S.F. (sin.fertilizantes) 

CF, 

1485 

-o-

-o-

6218 

4125 

2093 

VALOR DE LA --
PRODUCCION EN 
MILES DE PESOS 

SF. 

272 66,740.00 

2 15,455.00 

270 51,285.00 

-o- 310,937.00 

-o- 227 ,217 .oo 

-o- 83, 720.llO 

'f. 



DISTRITOS 

TOTAL ESTATAL 

DISTRITO DE TEH 
PORAL No. 1 VA 
Ll.liS CENTRALES:-

DISTRITO DE TEM 
PORAL No, I II _-:::, 
CUENCA DEL PAPA 
LOAPAM. -

TOTAL ESTATAL 

DISTRITO DE TEM 
PORAL No. 1 VA 
LLES CENTRALES-:-

% 

DISTRITO DE TEM 
PORAL No. Ill -
CUENCA DEL PAPA 
LOAPAM -

CU;\l.>HO No• 6 

CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION DE TABACO 
EN OAXACA 1919~.1980, 

SUPERFICIE COSECHADA 
HECTAREAS 

1979 % 1980 % 

2024 2349 

374 711 

1650 1638 

ioo.o 100.0 

18.5 30.3 

81.5 69.7 

(RESUMEN,) 

PRODUCCION TONELADAS 

1979 % 1980 % 

2195 6622 

440 4529 

1755 2093 

RELATIVOS 

100.0 100.0 

20.1. 68.4 

79.9 31.6 

PRECIO MEDIO RURAL 
PESOS 

1979 % 1980 % 

30,405 46,955 

35,125 50,169 

29,222 40,000 

-o- -o-

-o- -o-

FUENTE: Hanulll de E!<tadísricaa hiíRicas de~ Estallo de Oaxaca. 
S.P~P, 1981, 

VALOR TOTAL 
MILES DE PESOS, 

1979 % 1980 % 

66,740 310,937 

15,455 227,217 

100.0 100.0 

23.2 73.l. 

7(, .8 26.•J 



V.- PUOCESO DE i-'HOOUCCION lN'fEGH,i.L DEL 'fAB.il.CO AJ.tOMA'rICO l:;N LOl:i 

VALLl!:b CEI~;~8. 

El proceso de producci6u del tabaco arom~tico, está subordi

nado por el comvlejo agroindustriul donde el capital monopo

lista trasnacional determina la cantidad y calidad de la pr,2_ 

ducci6n, TADANEX aparece como intermediario entre el capital 

trasnacional y lds unidades de producci6n agrícola. 

En ~ste proceso de integraci6n vertical de la agroindustria:

del tabaco existe un proceso de producción tanto a nivel -~ 

agrícola como industrial, el proceso de producci6n agrícola 

aparece en la producción de la materia prima "tabaco aromát!. 

co" combinándose con el proceso industrial de secado en hor

nos y empaque en la planta de TABAMEX, por 6ltimo aparece el 

proceso de producción de cigarrillos en las empresas del mo

nopolio cigarrero, proceso del que no nos ocuparemos aquf, -

solamente del proceso de producción de la materia prima "ta

baco aromático". 

El proceso de producción de la materia prima "tabaco aromát!. 

co", se divide en tres sub-procesos, !?! µlantero. trasplante, 

plantaci6n y cosecha y .2.!...J.?.roceso de secado en hornos y empa 

.que. 

El proceso globul la controlo la err:¡;resa l'Al!AI·,~, de acuerdo 

a la complejidad de las fo.ses del proceso, sobre todo la em-
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presa controla la calidad del tabaco, supervisa la fertili

zación y el uso de insecticidas • Los productores controlan 

las formas de trabajo, orgc.nizan la producción en forma co

lectiva o individual de acuerdo a la complejidad del proce

so. En la planta de secado el proceso de producción io con

trola totalmente TABA!-lEX. 

El proceso global de producción presenta las siguientes fa-

ses: 

a).- Plantero 

Preparación del terreno 
Arada 
Quiebra 
Formación de eras 
Control de patógenos 
Siembre y fertilización 
Uiego. 

b).- Trasplante y Plantación 

Pre~araci6n del terreno 
Trasplante y plantación 
Aplicaci6n_de Fertilizantes 
Riego y limpieza 
Preparación para la cosecha y secado 
Corte, Ensarte y Secado de hojas 
Galeras y ~tarcos 

Compra y recepción de la cosecha. 
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e).- Proceso de Secado en Hornos y .::Wpaque 

Las relaciones de producción que se establecen son de cara~ 
ter capitrtlista, aún cuando los productores diroctos mtintea. 

· gan cierta independencia de la empresu en CU<Ulto a la orga

nizaci6n de los procesos de trabajo. El capit&l ha sacado -

ventajas de los procesos colectivos de producci6n ya que 

mantiene el control de la cantidad y calidad del tabacoº 

El capital se llli benoficiúdo con los procesos colectivos y 

aún más, el capital mantiene un cierto tipo de relaciones -

de producción donde la tierra es una pequeña parcela de ---

1600 m2 en·promedio que puede ser arrendado por el produc-

tor o perteneder al mismo, los instrumentos de trabajo como 

arado de madera, machete y azador pertenecen al productor., 

los fertilizantes e insecticidas pertenecen a la empresa -

pero son vendidos a los productores como adelanto del sala

rio que se descontara al final del ciclo de producci6n, asi 

ln empresa establece cierto tipo de relaciones sociales de 

producci6n, donde el productor directo aporta los costos de 

los fertilizantes e insecti~idas, la fuerza de trabajo y 

los instrumentos de producción. 

El desarrollo de las relaciones capitulistas de producci6n 

en el cultivo del tabuco, presentan diferentes grados de -~ 

tecnificación, en los Valles Centrales de Oaxaca no se uti

liza el tractor a grun escala, no existen máquinas cortado-
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ras, el capital ha preferido utilizar la fuerza de trabajo 

a gran escala, pues s6lo utiliza motobombas para el riego, 

uso de fertilizimtes e insecticidas para controlar la cal! 

dad y cantidad del producto. 

La relaci6n entre la poseción y propiedad de los medios de 

producci6n, están dados en cuanto que los productores po~ 

séen la tierra, su fuerza de trabajo, los instrumentos de 

producción y la adquisición de fertilizantes e insectici-

das, sin embargo, la propiedad la detenta TIU3.iMEX 1 S.J\., -

ya que controla y determina todo el proceso de producción. 

Pasemos a ex~oner el proceso de producción del tabaco aro

mático y en seguida vermos las consecuencias sobre la eco

nomJa campesina. 

V. l. EL PLANl'ltt.:O 

El plantero es el lugar designado para establecer los 

almacijos de tabaco, en forma colectiva· de cada comu

nidad productora. El terreno es seleccionado y arreu

dado por la empresa, se le entrega a los productores 

que tendrán que pagar en el primer entrego de la co-

secha del tabaco, al igual que se les descontará los 

préstamos en insumos que se utilizaron en el plante--

ro. 

La preparación del terreno para el plantero se reali

za por los campesinos productores del tabc1co sin --~ 
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remuneraci6n y con sus propias herramientas de traba-

jo. Las labores de preparaci6n del terreno para el -~ 

plantero son las siguientes: 

V.l.lo ~· Labor realizada con arado de madera, 

(punta de acero) con un barredor tirado por Yll!!. 

ta que consiste en surcar y voltear la tierra -

las veces que sea necesaria sobre la quijada -

(perfil) del surco, hasta que la tierra quede -

limpia, sin hierbas y terrones. 

v.1.2. qüIEBRA. Consiste en surcar y voltear la tierra 

en el mismo sentido que la arada, con los mis-

moa instrumentos anteriores, labor que sustitu

ye al barbecho realizado por tractor, el uso de 

6ste no es muy común por lo reducido de la su~ 

perficie del terreno. 

V.1.3. FORMACION DE ERAS. Las eras son los· camellones 

donde se siembra·la semilla del tabaco, para su 

formaci6n y trazo se utiliza el arado de madera 

con el cual se dan dos o tres pasadas sobre la 

misma raya, las eras quedan formados de 1.10 m!, 

tros de ancho en la parte superior y pueden ser 

de 20 a 40 m. de largo, con una altura de 10 a 

15 cm. y 50 cm. entre era y era, existiéndo un 
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·pasillo que permite cau:inur dentro del plantoro. 

Las cosec11us les dan forma a las erus, refinando 

la superficie con rastrillos sin dejar piedras -

atenrón alguno. ásimismo, se ponen arcos do alnm 

br6n para sostener los cubiertos protectoras de 

manta umarradas con un cordel de rafia. bsto con 

el fin de proporcionar sombr¿¡ a la plnntn, regu

lar lu temperutura ambieuLal y proteg;erl.:t ante -

la caidu de fuertes lluvius y granizadas. 

V .1. 4. CON'flLUL DI!; PA'fOGC:.."-.uS. Antes de poner ln cut>ierta 

protectora sobre las erus, se cura el terreno -

a11licundo bromuro de metil a razón de una libra 

por veinte metros cua~ados cubriendo el terreno 

antes de aplicar la solución, con polietileno y 

sellnndo las orillas para que no escape el gas -

durante veintii;natro h•Jras, por lo menos. 

V .1.5. Sic;NS..Ll. 'f F'¿!lTILlL..r\ClON BN C:L PI.a'l'.l!atO. 

En los Yalles Centrales de Oaxaca, la siembra y 

fertilización del tabaco se realizan al mismo 

tieruro. Cu.:ndo es necesario acelerar el desarro;.. 

llo de lus plantulas se aplican entre 15 o 20 

gramos de nitrato natural por metro cuadrado. 
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La deD$idad de siembra que ae practica es de un 

gram~ de semilla por 4m2 de era; el gramo con

tiene aproximadamente 10,000 semillas que resu!_ 

tan en 2500 plantas por metro cuadrado. 

La siembra se efectúa mezclando el fertilizante 

con las semillas, en las dosis y densidud arri

ba menciónada y se distribuye al voleo sobre la 

era en tres pasadas: la primera en un lado, la 

segunda en el otro y la tercera en el centro de 

la era. 
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V'íl.6. RIEGO Y E4UlPO. Bl riego es por asparci6n suave, 

manteniendo las eras humedas y sin inundarse ha~ 

ta el nacimiento de la plantula, la semilla nec.2_ 

sita para su germinación de 10 a 14 dias y a los 

40 o 45 dias se realiza el arranque para su tra!_ 

plante a la parcela definitiva. 

El equipo que se utiliza son motobombas de gaso

lina, elevadores. rehiletes, tuberías y mangueras 

V. 2. "fit.Afü'L.-tl\'l'E Y PLAN'fAClON ~ 

~1 trasplanto consiste en traspasar la planta del pl~ 

tero a la parcela definitiva, despues de cuarenta dias 

de haberse sembrado la semilla, esta labor la realizan 



los campesinos protluctores trabajando en "Guelaguet

zas" • colectivas, tanto p1:1ru el arranque como para 

plantar lo en lus parcelas, las labores de 1Jl'e¡,ara--

ci6n del terreno y los riegos se realizan individual 

mente en sus respectivas ,.arcelas. 

V .2.1. L\BORC:S !JI!: PHEPA1-,lClUN DEL -:fü.KUbi\U. 

Estas labores se re1:1lizan con los mismos instrumen-

to& que se utilizan en el plontero, no se utiliza --

tractor, debido a que la parcela del cultivo es pequ!_ 

iia, entre 1600 y 18UO metros cuadrudos, no es reditu.!!. 

ble su uso. 

El terreno ee prepara ya sea con una quiebra y tres -

rayas o aradas o en su defecto se dan de tres a cinco 

rayas hasta dejar limpio el terreno. Los surcos se h.!!., 

cen a una distancia de 25 a 35 cm. de separación y 

una profundidad de 20 a 25 cm. Estas labores se rea

lizan con los mismos instrumentos que utilizan en el 

plantero. 

• Forma tradicional dd t~~aoajo entre los campesinos del Valle -

de Oa~aca ayuda ru6tua ~ntre los cosecheros en la cual cada dia 

trabajan la parce!¡_¡ de cada uno hasta t ')rminar de µ lantar la -

do ~o~os los asociJtios. 
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V.2.2o 'flL\Sl'LANTE Y PL\N'fAClON. 

Unn vez preparado el terreno de plantío, se de un ri!_ 

go para que al dia siguiente se proceda a plantar. 

El d!a de la plantación se asocian los campesinos ll!. 

ra trabajar en "Guelaguetza" antes de •1ue salga el -

sol, se dedican al arranque de planta de las' eras -

del plantero colectivo. Las plantas se entresacan -

aJ"ranca.ndo las más desarrolladas o que tengan 3 6 4 

hojas, dejando las más pequeñas, las que se arrancan 

se van colocando en canastos (tambien conocidos como 

11cargadores") hasta a:::ompletar aproximadQJllente de 30 

a 40 mil plantas, ésta cantidad ea la que permite la 

empresa por c9sechero. 

Inmediatamente los colectivistas se trasladan a la -

parcela de plantación y en menos de tres horas term.!, 

nan de plantar, éstas labores se realizan entre veia. 

ticinco cosecheros en promedio. Mientras van tras~

plantando las vlanta~ se colocan en un lugar fresco 

y así no se marchite y resulte mlis f&cil el 11rocedi

miento. 

La planta se siembra clavaldo una estaca en la orilla 

de la quijada (pertil) del surco para ahujerear y m!_ 

ter todas las ralees y medio tallo de la planta en 

el orificio, deapues se da un ligero aPret6n a la --
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tien·a, junto a la raíz, !Jara .,ue 1¡ucdc b,en sujeta. 

Inmediuttrn.ente después de plantar se dá un rie¡;;o li

gero para evi t.ar l¡ue se 1.1<.1rchiten y así •• ucdan pren

der todas lus plantas. 

lixisten Cdsos en que toda la ¡1lautución se pierde d!!_ 

bido u siniestros por haladas, inundaciones o brani

zadas. ~stus p61didas Hon u cuenta del campesino no 

de la empresa y usí tiene que re1'lantar todo por su 

cuenta. 

Generalmente a los 5 6 6 d!as después del trasplante 

se aplica el fertilü:.ante' (nitrógeno), labor que se· 

r1:aliza a mano, formando una banda continua.acerca -

de la planta en el fondo del surco, debiéndose tapar 

éste in.mediatamente con pala o con un asador. 

Después de la a¡1licaci6n del fertilizante, se da un . 

riego ligero para proporcionar humedad al suelo y fa 

vorecer el deSéll'rollo de lu 11lanto por el aprovecha

miento del a&ua y de los fertiliznntes. 

V. 2. 4. ¡{lt;GO~ 'i LlNP~ 

Despu~s de cada riego se hace un cultivo con pala o 

ar<ido t'l;l.;,ional, partt uliminnr la male:t.a, roruper la 

costra superficial tic l terr<:no y 11:1 c1:1pilaridud in

terna del suelo para evitar unu r&pida p¡rdida do -
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humedad. 

C:l número de riegos ·,uc se pro¡io.·ciona a la plantación 

depende de varios f 0 ctores; como son: el LÁvu tle suclQ 

la época de pluntución, la intensidad de las lluvias 1 

los vientos, nublactos y la tempera ambiental. uenera! 

mente el n6mero total de rie&os varía entre 5 y a sin 

considerar el rie¿o de pre-plantucibn, 

V .3. PKGP,ü..AClON PAi••\ l...tl COS!::CHA Y Sl!:C.Ailt1 DEL TAfü"lCO 

V .3.1. COl\TI!;, !!;NSA1n'k: Y Sl!:CA!>U DI!: UOJ.A~. 

Aproximadamente a los 45 días del trasplunte se prese!,t 

ta en las hojas de la planta el inicio de la madurez. 

Las plantas de tabuco aromático producen 1le 20 a 24 ho 

jas aprovecllables ¡ normalmente se cosechan en 6 corte~ 

quitando de 3 a 4 por corte. 

Las hojas cortadas se depositan en los canastos colo-

candolas en manojos uniformes, es decir, las hojas de

ben permanecer al mismo corte y ser del ruiswo ta~ano. 

Las hojas del tabaco son llevadas a ¡a casa del ~ropio 

cosechero para el ensarte, en éste proceso se emplean 

agujas de 15 cm., denominadas "Saqueras", las bojas se 

ensartan cerca de la base la 2 cms., en la 11ervadura 

central, el tabaco se recoje sobre un hilo de algodón 

de 1.25 ruts., de longitud. En éste proceso participa 

la mano de obra infantil. 



Una sarta se confecciona con 4 a ~ a~ujas llenas de -

hojas dependiendo del tamuño de éstas, del corte y .de 

la temporada en cosecha. Una a¡:,uja puede contener de 

cincuenta a setenta hojas. Las hojas se deben de en

sart1~r con sus "caras opuestas" 1 ea decir, haz con -

haz y envés con envés. J!:sta evita que las nojas se -

"acucharen" o encorche11 durante el secado. 

Terminada· la operación de ensarte, las sartas se cue.!, 

g8 n inmediatamente en los marcos y 6titos se colocan -

en sus respectivas galeras. 

Los cuidados que se toman. en el manejo de las galeras 

.son: -Un buen colgado de sar~as; -Uniforme distribu-

ci6n de las hojas en los hilos; "Destwnalar"; separar 

una hoja de otra;. proporcionar sombra con manta de t!_ 

la de palma; eco el polietileno proteger la galera de 

lluvias y serenos. 

Al efectuar el 6ltiruo corte de las hojas en las plan

taciones, se procede al desvare, es decir, arrancar -

los tallos que se 'dejan hasta que se secan y se que-- . 

man. Inmediatamente después se procede a arar el te-• 

rreno. 

.. 
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v.a.2. GAWl.AS y MARCO!::i. 

Las galeras y márcos son estructuras que se coostru-

yen para colocar -colgar las pequeñas sartas con ho-

jas de tabuco y para favorecer y controlar su secado. 

Las galeras sirven pura sostener los márcos que con-

tienen l~s sartas en secado, se construyen en el pa~ 

tio de la c&sa habitaci6n del productor, la galera -

tiene una altura de un poco más de un metro, pnra ev!_ 

tar que las hojas se salpiquen y se manchen con el -

agua de lluvia. 

La galera se complementa con una "manta de tela de -

palma" y una de polietileno, la primera sirvo para ~

dar sombra a las sartas y la segunda pura resguardar

las de la lluvia y el rocío. 

Los márcos son de carrizo y se utilizan para colocar 

las sartas de tabaco para su secado. 

V .4. COMPILA Y RBCSPCION DB LA COl:iC:Cllil. DE TABACO. 

El tabaco es entregado por los cosecheros a los compradores 

que la einpresa mantiene.estrat6gicamente distribuidos en -

las zonas y lugares de producc16n. 

El clasificador revisa y clasifica el tabado por sartas, y 

se calcula que 6ste recibe de 200 a 300 marcos por d!a. 

El tacturista pesa, factura y envia el tabaco a las bode---
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gas; ~ste se provee de bolsas de plástico, b'5cula y talo

narios de factura. 

V. 5. PLANTA UE P!WCBSO IN'fl!:GHAL. 
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El tabuco llegan la plantu de proce~o en laslnlsas de---

plástico, se vacía eJl cajas de mudera según la clasifica--

ción, en espera .del proceso de despegado durante el cual se 

limpian y se empacan las hojus. 

Primeramente el tabaco pasu por una banda donde determinado 

número de obreros (colocados en ambos lados de la banda) -

v8n retirundo las hojas manchadas o materiales extraños co

mo hilos, plumas, residuos de otrus plantas, etc. 

Al terminar la banda, el tabaco llega a un cilindro inclin.2, 

do en rotaci6n, el cual recibe aire caliente que proviene -

de un sinfín eléctrico, equipado con un ventilador. Este e~ 

lor hace que las hojas se despeguen unas de otras; en segu!_ 

da pasan a una "descarpadora" o despe&adora de bojas, de -

ahi pasan a un dueto denominado "pierna de aire" que succi2_ 

na a las que ya se han despegado y a la vez las limpio del 

polvo y de la arena suelta. 

Las bojas de tabaco limpias que se separaron y pasaron por 

las "piernas de aire", llegan al compartimiento de una 

"Vibradora-Cer.nidora" donde se eliminan areno, polvo y pie!, 

dura pequeña. Ue aqui lus hojas :son succionadas por un du!:_ 

to que las lleva a un transport~dor reversible, el cual las 

deposita en cajas para el empaque. 



La paca de tabaco.es de40 K¡;:~os. y mide 75 cm., de largo -

40 cm., de ancho y 45 cm., de alto • .::ie colocan dos lúminas 

de cartón; una en la parte base y otra en la parte supe--

rior de la paca. Esta paca se envuelve con una manta de •! 
god6n. 

4 diferencia de los cultivadores de tabaco, los obreros de 

la planta de secado de -r,.., . .,..McX, perciben un salurio, cuen

tan con un ::iindic •. to de la Ci<UM. 

El número de obreros es de 110, sin embar&o también corren 

la misma suerte que los cultivadores de tab.ico, puesto que 

su empleo depende del ciclo de producci6n, y sus condicio

nes de reproducción tambien se efectúan en parte, dentro -

de la economía familiar, como veremos en seguida. 
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· VI.- P~\OCESO l.>E 'f,UfiilJO, COMUNllJtú> Y LA FAMILLI.. 

Las relaciones de producci6n que se establecen entre los -

productores de tabaco en los Valles Centrales y la empresa 

TABA1'1EX, son relaciones capitalistas donde coexisten sist.!:_ 

mas de trabajo trudiciona.les y métodos modernos de produc

ci6n. Las relaciones existentes son dirip;idas por el ca.vi

tal de Tiúfa~~, donde hte determina y adecúa el proceso -

de producci6n, apropiándose de la fuerza de trabajo no s6-

la dP. un individuo aislado, sino el do toda su familia y -

de la comunidad. 

Por lo general el productor de tabaco aparece como p1·opie

tario o arrendatario de unu parcela que varía entre 1500 a 

1800 metros cuadrados de superficie, con isntrumentos de -

producci6n tradicionales como el arado de madera y mache-

te, ésto hace pensar que se tratu de campesinos trddicion~ 

les pero no es así, los productores de tabaco son asaluri!. 

dos del capital de TABAMEX, jornaleros que dependen de los 

ciclos de producci6n de tabaco y del comportamiento del -

mercado nacional e internacional. 

La relaci6n fundamental es la que se presenta entre produ~ 

tores director y el capital, a través de un contrato de -

producci6n donde queda implicito la compra-venta de la -

fuerza de trabajo, " cuando el campesino de antuiio indepe!!. 

diente y que producía para si mismo, se vuelve un jornale

ro que trabaja para un agricultor •••• cae como factor del 
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proceso· productivo, bajo la sujeci6n del capitalista que -

lo dirije, y su ocupación misma depende <le un contruto que 

como poseedor de mercancía (poseedor de fuerza de trabajo) 

ha esti11ulado previamente con el capitalista. (l), as! los 

productores de tabuco quedan bajo lns condiciones del cnp.!. 

tal de 'fAUd.?>lliX, durante el ciclo de producci6n. 

Ahora bien, el contrato que existe entre el _¡¡roductor y -

L1d,J>IBX, se da sobre la base de las formas en que han ven! 

do produciendo los jornaleros de '11A.B11Nl:::J., como el trabajo 

comunal, condiciones de producción que existían antes de 

la penetración de T.1'J,J'.l.c.X en los Valles Centrales ¡que 

aprovecha para dirijir el proceso productivo, así es como 

11El'CEtp~1;al·Sub.au.ieredetcrminado proceso laboral existente 

(como) el tipo de economía campesina". (2). 

Al capital de TA!fa}lfil.. 1 se le ha facilitado introducir 

ciertas partes de modernos sistemas o m6todos capitalistas 

en la producci6n, al mismo tiempo que le ha dado muchas -

ventajas los métodos trudicionales como las Guelnguetzas y 

el tequio. 

En el proceso productivo el cupitul no solo explot,~ la --

fuerza del trabajo libre, individual, también a las celu-

las de ¡.roducción de las comunidudes, es decir, que reali

za una exvlotación de tr<1bt1jo ·colectivo que lo da más ren

dimientos que la de un individuo aislado, el capital lla --
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preferido preservar y adecuar estas formus trcidicionales 

que destruirl<ls. Sin éstu orgunización el cupitul ten--

dria que org.1nizar cuadrillas de t:rabujndores en los --

planteros, donde pagaría un salario· fijo e introduciría 

un sistema jerárquico. 

En el proceso de arranque y plantación resulta indispen

sable el trab~jo colectivo, donde todos los productores 

participan en fo plantación de c;1da una de sus parcelas 

(vc1· capitulo V. 3), sin la cooperación seria imposible -

el trabajo a menos que se introdujera un sistema moderno 

de plantación o el uso de insumos para evitar las pérdi

das de los cultivos, el capital prefiere utilizar esta -

fuerza de trabajo que le produce más beneficios ~ue la -

introducción de mejores insumos e instrumentos de traba

jo. 

La celula familiar es otro soporte más en la explotaci6n 

que roaliza el capital de '!'ABAflli.X, La familia participa 

en promedio de 3.5. miembros durante el ciclo, aportando 

una fuerza de trabajo adicional al proceso productivo, la 

empresa TABAMEX lo explica muy bien: "Las familias campe~ 

sinas lograron una fuente de ingreso adicionales bastante 

considerables, ya que se hacen dos cosechas al año, ocu-

pando en el proceso de producci6n y secado la mano de --

obra familiar anteriormente improductiva" (3) para ·r..wA-

MJ::X, solamente es productivo el n6cleo familiar ·en cuanto 

está ocupado en el proceso productivo del tabaco, sin em-

bargo, la participaci6n de la familia ha sido productiva, 
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tanto en peri6do de producción como en el im1iroductivo o 

de desempleo que existe entre ciclo y ciclo, puesto que 

la familia se encarga de la reproducción de la ~uerza de 

trabajo para el capital. 

En el caso del tabaco, que es un cultivo comercial, su -

ciclo de producción dura aproximadamente cuatro meses, -

desde la preparación de la tierra hnsta la entrega y ve!!. 

ta del producto. El producto obtenido durante estos cua

tro meses debera servir para mantener y reproducir la -

tuerza de trabajo que se emplea en la producci6n, el ca

pital de TAB.il-i&X no mantiene la [uerza de trab1.1jo que -

utiliza entre ciclo y ciclo de producción, periódos im-

productivos de 2 a 3 meses en los que no se planta taba

co, estos costos pasan al productor y su familia, 11111I1te

niendose y reproduciendose para el siguiente ciclo. 

En 1983, hobo un s6lo cilco de producci6n de tabaco aro

mático, ciclo invierno, la fuerza de trabajo emigró ha-

cia los Estados Unidos en su mayoría; otros se repartie

ron en el país y en el Estado, u.ba minor!a se queda en -

sus parcelas cultivando productos tradicionales. Los pr.2_ 

ductores de tabaco entran en los ciclos de producci6n -

dependiendo del movimiento del capital y la subsistencia 

de la tuerza de trabajo, su producci6n y reproducci6n se 

reuliza en el conjunto de la economía o de la produccion 

capitalista. 
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La int,roducción del tabaco aroulático como cultivo comer

cial en los Vulles Centr«les, desplaz6 a la economía tr!_ 

dicional que venia produciendo maíz, frijol, alfalfa, h!. 

guerilla. La relaci6n como el mercado cupiialista se maa_ 

tenía a truvés del intercambio de productos, como la ven. 

ta de higuerilla y semillu de calabaza, el dinero obten.!, 

do se realiza en utencilios de lHbrunza y productos que 

no se producían en su comunidud. 

Actualm~t. ,o la fuerza de trubujo que partici1iu en la Pl'.2, 

ducci6n de tubHCO en los Valles Ceotru¡es, es de 3,735 -

productores, (jefes de familia) consider<wdo la partici

paci6n de la celula familiar en proceso productivo, la -

fuerza de trulJ.ijo que ocupa 'l'Ad,1·1c:X es de 13, 732 produc

tores directos, sobre una su1ierficie de 3,036 hectárees, 

calculado sobro la superficie que ~e utili~a puru 10,000 

plantas de tabaco que cultiva cada productor sobre 

1,600 metros cuadrados en promedio. 

El ingreso que ¡>erciben los productores jefes de familia 

fu& en i981 de S 15,000.00 pesos por ciclo productivo y 

en 1982 de $ 25,ooo.oo, es decir, las familias recibie-

ron un promedio de S 3,?oo.oo pesos y S 6,200.00 mensua

les respectivamente, sin considerar los meses de desem-

pleo entre ciclo y ciclo. 

~ctualmente enoro de 1984, no se ba entregado la cosecha 

del tabaco por los productores a l'Jill~X, sin embargo se 
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puede hacer.un calculo sobre la tendencia do los precios 

que se pugan al productor. 

i'1~Cl.OS ul!:L "'fiill •• CO llll.0MA'1'1CU" 

CLASI:: DE l'ABACü Pt~IO 

1981 (1) 

Manchado 
Hoja grande 
Perico 
Vaciado 
Limpio 67.30 
Punta 96.30 

~uente: 1).- Investigación directa 
2).- Factura de TAB.Afl.BX. 

P01t KlLv 

1982 (2) 

29.20 
34.00 
49.50 
59.00 
98.00 

140.00 

El incremento del precio del tabaco en 1982 respecto a ---
1981, fué del 45%, se puede pensar que si hubiera un incr~ 

mento en las mismas proporcion1!s seria el precio del taba-

co limpio de 142.00 pesos y el punta 200.00 pesos por k!. 

lo. As! el promedio de ingresos pasara n ~ 30,000.00 pesos 

por ciclo, ingreso que obtendrán en el ~ltimo y único ci-

c:lo de 1983. 



VII. - FORMAS DE OUGANIZACION Y Ul!;RüfüA DE LOo TABACAWtOS ¿N -

LO~ VaLU.::> C.1!JÜ'Hñk5. 

Los jornaleros del tabaco hun permani=cido al margen de or-

ganizaciones proletarias propius. 

~s movilizuciones en el país han sido clirigidas por la 

C.N.C., Y c.r.rí., as! como por partidos que aplicun una 

"alianza nacional revolucionaria" como el partido socialis

ta de los trubajadores. (~.~.T.) 

Uurante los años de 1972-197G destaca el movimiento de los 

tabacaleros sobre todo en Veracruz, dirigidos por el CNAO., 

(Comité ~acional de Ascultaci6n y Organización) de donde -

despues se ecindleron al P::>1'., y el PMT. Esta movilizaci6n 

de los productores de tabaco es un antecedente de la estat!., 

zación de la producci6n del tabaco. 

"El CNAO., encabezado por C~sar del ,mt,el lex diputado del 

Vid) 1 propone la organizaci6n de los productores de tabaco 

como asociación, frente al proyecto de Donfil, dirigente -

cenecista, de formar la cooperativa, como lu "Daca Culde--

rón" en ~ayarit (1). Con su proyecto cada una de las organ!, 

zaciones luchan por dirigir e implantur su modelo a los de

más vroductores. 

iU 19 de sevticmbre de 1972 se orguniza una marcha del nor

te de Veracruz a ~iéxico, cofinunciada por los cañeros y ---
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citricultores ue la región ••• .:>e vluntca u11J el retiro de -

T~ .. S.-. (ampre::a filiul de los r.10110¡10Eos ci0 1.: 1'rcros rwcio-

na les y extr .ujeros) a Cilmbio dc.l crétiito oficial y la pro-

moci6n de ex¡;ort.:,cioucs ••••• nin¡;una petición es .rcsueltú -

m~s bien, el ~residente su;ierc volverse u reunir mejor en 

"11lumo 11 (2j ... !¡;unos meses despucs se crc;;i 1'.\;).ii.!·1&\; sin e1a-

bar¡;,o, los probler.u.;s tie los jornaleros no se resuelven, fu!!_ 

cionarh•s ·e !...is coni1H1ñÍús privudus ¡iasan a formar parte de 

l~, nueva c:.;px·esa es ta tizadu, cont inuundo con lu.;; mi~.;i .. s c'b-

jetivos de lc.:s emrJresas i•riv~tlas; la empresu llegu a acuer

dos para disminuir el precio ~e la co~cciw, los tub~c~leros 

se quejru1 del gran burocrd.tismo 1.;ue existe, ya que les ha-

cen esverar hasta dos meses para comprar lo cosecha de tabi:_ 

co; las movilizaciones continuaron, los productores presio

nan a sus difigentes. 

Así J!:l .P.l:i.T. 1 organiza a los jornaleros descontentos junto 

a caüeros y citricultores, en 1974 dos mil cam!Jesinos anun

cian una marcha a la l.:iud d de ~.éxico, de¡¡,¡_¡ndcindo el .i'r;:.;c-

cionamiento de latifundios del nor~c de Vcrctcr~z y el mejo

ramiento del p1·ecio del tab...1.co. Los diric;entas SUS,lJenden -

la marci1a, el l:'resirientc de Ja l'i.e¡JÚblica los promete solu-

éionar sus proi>lemas pero, un ano despues, l~s promesas uo 

han sido cumplidas y se org<Jniza ot.r ..... marcha a la Ciudad de 

:·.éxico, ~l ejerci:t.o lu cercó en Uuxc~la, obligándolos u r!, 

gr(;s;;r " n!:·.-cruz, los uiri¡;;entes son encarcelados y las d!, 

rr .. rnfü-.s no son resuelt..1s. La t.'.ictica utilizoda por el b.:ir., · 

.. ·-;.' 



fué y bu sido t¡ue lu solución a lus dem"udtts se den en las 

oficinas públicas y por el !'residente, y no se canalizó en 

la pers~cctiva de la organización independienLe e.le los jo~ 

noleros. 

1!:n Oaxaca el movimiento de los pueblos productor.:s de tab.ft 

co constituye parte _im¡,ortanto de las luchus que se han d!, 

do eu el transcurso de los anos seteutus y en la actuali--

dad. 

La luc.h.u de clases ha llegado a enfrentamicnt os done.le la -

alianza entre caciques terratenientes y P.H.I., han tenido 

que utilizar la re¡1resión como única solución a las deman-

das de obreros y campesinos en el ~stado. La organización -

de campesinos, jornal~ros y obreros han aportado ricas exp~ 

riencias en las formas de orgctnizaci6n y métodos de lucha. 

En los años setentas los campesinos se organizan en la lu-

cha contra caciques y terr~tenientes. En los Valles Centra

les, el pueblo de Santa Gertrudis, se organiza y toma las -

tierras de los latifundistus organizando colectivos de pro

ducción, dando una muestra de lo que pueden hacer los Cl1IDP!. 

sinos organizados independientemente. Muchos otros pueblos 

se movilizan en sus demandas como L.imatllin, U frapiche, -

Cuilapam y otros • Los indios chinatecos demandan sus tie-

rras comunales que obstentan los terratenientes. C:O.tre es-

tos se encuentran el ex-gobernador de Oaxaca, úrate Aqui-
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no, quo tfonc entre mil y do& mil,hectáre'-!s corca de O::,un -

Juan Lalana. La respucstu fu~ la represi6n, muriendo cerca 

de 30 campesinos y 15 más fueron heridos de bala. 

En el Istmo, se organiza el puelJlo de Juchitún 'en su lu--

cha contra los caciilues y el des¡Jotiamo del gobierno; !u-

cha ;~ue los llP.vÓ a ocupar la presidencia municipal de la 

segunda ciudud del estudo. Bl gobierno responde con ruani! 

brns polhicas, ~e desconoc•.! eJ ayuntawL:nto y el ¡;obern~ 

dor nombra a un sustituto en la presidencia. LJ1 las últ! 

mas elecciones, el PHI responde a la lucha de los zapote

cos con el fraude electoral y la represi6n, obteniendo --

11or la fuerza la pr·esidencia municipal. .Por todo el esta

do, los indios Triquis, y :lapotecos, fdi.xtecos y ,\muzgos -

luchan contra la burguesía terrateniente e intermediaria 

aliada con el Pi<I. (3). 

La organización y movilización de los trabajadores del -

campo, en este caso también los tabacalerQs de los Va-

.lles centrales de Oaxaca, esta vinculada con el dcsarro-

llo .del' capitalismo en el c·am¡;o. 

La política agraria del régimen se ha orientado hacia el 

desarrollo de la agricultura capitalista, la agricultura 

ha sido la palanc0 de la acumulaci6n del capital indus-

trial con las consecuencias de la tiroletarizaci6n del -

campesinado "Podemos decir que lu vía actual del desarr2_ 

llo del capitalismo en el campo y su ex,presi6n material; 
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la abroindusLrializaci6n, acabaran im¡Joniendo una diferen

cia clasista mayor, un 11roceso 5 eneral de preleturizaci6n 

del trabajador ugropecuario y la confo;·maci6n de un nuevo 

proletariado del campo" ('~) aculerando la contradicci6n -

entre el trabajo asalariado y el capital • 

• La poU.tica dal gobierno :le ha abierto las puertas al ca

pital monopolista y no s6lo con la "pequeña propiedad" o 

latifundios disfrazados, tambiGn ha promovido la unttada 

111 ejido y las tierras comunales subordinando tierra y -

trabajo campesino al capital agroindustrial. 

Con el desarrollo del cnpitalismo en el campo, el r~gi-

men va perdiendo su base social, los campesinos de anta

ño, banderan la iievolucitin Mexicana, se han ido trans

formando en asalariados del capital. 

esta tendencia la ha reconocido la burocracia política 

gobernante, principalmente la C.N.C. la cual intenta el 

regist~o del sindicato agrícola en 1979, la C.N.C reco

nóce la existencia de m&s de cinc~ millones de asala~i!!., 

dos agrícolas, los cunles demandan ya no solamente la -

tierra 'sino mejores condiciones .de trabajo ante el cap! 

tal. Sin movilización y f&cilruente obtiene el registro 

y la titularidad Lel sindicato. 

La central i ndep<:ndiente de obreros agrícolD.s y campe~! 
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nos (CIOAC) venia luchando y reéonociendo a los asalari!_ 

dos del campo desde 1973, la ClúA~ orc;aniza a los trab!_ 

jadores en un sindicato, en 1979 de1uanda su registro el 

cual le es ne&ado. 

La e.ro; .e; funciona como un aparato clel estado pllrn contr,2_ 

lar el movimiento de los trabajadores del campo, asi tum

bi6n es un organismo que garantiza mano de obra barata a 

los empresarios agroindustrial\:!s, pues entre sus funcio-

nes están el enganche de trabajadores para los campos de 

trabajo. 

La actuaci6n de la C.N.C¡ en .Oaxaca deja muy cluro su pa-

pel, asi, el mismo dirigente de los tabacaleroso.y que ~ 

pertenece a la e.N.c., dice: " La C.N.C. ha venido a ju~ 

gar un papel mediador, no ha venido a colaborar directa-

mente con nosostros, muchas veces ya teniendo tomada la -

oficina de T.AflAMt~X, en Zimatlán, nei:;ocia, no con la empr!. 

sa sino con nosotros, que es una cosa que vemos muy mal -

verdad, ya que si está a fuvor de los campesinos y que se 

dice que es organizaci6n de los cnmpesinos debería pues -

apoyar el pliego petitorio que so presenta" (5). 

Las demandas de los jornaleros del tabüCO no solamente es 

por la tierra y la eliminación de caciques que controlan 
' la tierra, demandan mejoros condiciones de trabajo, nume!!, 
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tos de precio al tubaco que producen, aún cuando están -

afili<J.dos nmcivamente a la C.N.C., han darlo ejempl •S en 

la organizaci6n y las formas de lucha como tomas de ofi

na de la C.i\.C. 1 y 'i'Ail,V•IEX, han reali~ndo mitines y IIla!:. 

chas en la Ciudud de CJaxaca. 

El surgimiento de· ~sta or5tmizaci6n y movilizaci6n surge 

a partir de la introducción de las relacíonl!s capitalis

tas donde se produce tabaco, de la introducción del ~ap! 

tal monopolista trasnacional a tz·avlls ;!el estado rep1•e-

sentado por la empresa TAB1J-:c:x, S.A. 

Veamos ahora el surgimiento y desarrollo de los jornale

ros de tabaco de los Valles Centrales de Oaxaca. 

La organizaci6n de·· los tabacaleros se da a partir de los 

años setentas. Anteriormente los campesinos estab~n dis

persos y sin organización. 

De 1967 a 1972 estuvieron explotundo u los campesinos -

las compañias_tabacalerus como: ~portadora de Tabacos -

Mexicanos (C:XT.'i.!·I~'{), ·rabacalera en J:\uma (l'c:R.':1.ri.) y la ·ra

bacaleru Mexicana, durante este peri6do los campesinos 

no tenian ninguna organizaci6n, lus compañ1as imponían 

sus rn6todos de producci6n, exigiendo los productores el 

rendimiento de UllR aHci. cu lid .d en el tabaco sin el !lago 

correspondiente. 
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,\ partir de 1972 comienza un nuevo pcriódo, se cstutizu -

la producci6n del tabaco, los productores reciben rouchus 

promes .. s p~rú fa situaci6n se mélntiene igual 'J.UC con las 

empresas priv.~t\Qs t surge el descontento y la or¡;anización 

comicn~n a dar sus primeros pasos. 

Ante ésto la C.:'\.C., se compromete a controlc1.r a los pro

ductores de tabeco, empiezan a surgir brotes de descante~ 

to por la situ~ci6n y lus condiciones en que se produce. 

Seg!Ín los propios campesinos la c.;-...c., entra en acuerdo 

con los caciques de lu región, paru controlar el movimie~ 

to de los tabaculeros 11 se les premia dándoles vucas le-

cheras, ovejas de r.tza merina, se les invita a bamquetes 

cuando hay congresos de la C.N.C., como aucedi6 con los -

señores Ernesto Jim6nez y Cutberto Ort1z del.pueblo de -

Ayoquezco" (6). 

Cuando se les preguntó si con ln estatizaci6n ue la pro-

ducci6n del tabaco habían obtenido mejores condiciones de 

trabajo contestaron que ningún cambio habían sentido "con 

la estatización de la producci6n en nada benefició a la -

mayor1a de los campesinos de los Villlcs Cen1.rales, 6nica

mente se cambió de patrones", cabe anotar que algunos de 

los productores no saben que es la c.N.C. 1 y mucho menos 

que están afiliados. 

Ante la movilización de los 11roductores de tabaco de los 

Valles Centn1Ls y .je los <lemás estu.dos, la ~ ..... c., conv~ 

en o: un Con¡;reso N«cional de l'roduc to res de tab<.co en San 
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.rndrés 'l'uxtla, Veracruz, en el año de 1977, en el que par-

ticiparon delegados de todas las comunidades de los Vullcs 

Centrales productores do tnouco, los resultados fueron los 

siguientes: 

a).- Los delegudos de lus comunidudes eligen a .!!edro <.:e--

lestino M6ndez Z6rate, como representante de los pro

ductores de .tabflCO en los Valles Centrales de Oaxaca, 

ante las instancias de fAB •• Ni::X y la C.N.C. 

b).- La C.N.C., afili6 masivamente a los productores para 

su control y mediatizaci6n, asímismo. les diÓ a cada -

campesino su gafete (credencial) para burocrutizur -

sus gestiones, es decir, que únicamente con 6sta cre

dencial se atenderían sus demandas. 

e).- La C.N.C., prometió esiár al frente de los problemas 

de los productores para darles soluci6n. 

Una vez agremiados tod~s los productores a la C.N.C., 6s

ta se olvidó rápidamente de los problemas que tenían y -

que únicamente fueron utilizados en campañas electorules 

de algún político de la región postulado por el P • .i •• l~ 

Ante 6sto, los campesinos·. vieron que la si t uaci6n se man

tenía igual que antes del cong-reso de la CNC., y comenza·· 

ron a presionar dentre de la misma <.;NC. , y ul mismo diri-



~;c:1te para r¡uc solucionara sus deruandi;1s. c:n 1!>78 los 

productores se ruovilizan con tomns de oficinns, hicie

ron pluntones y ,Jaros de ventas de tabaco. !)e ésta mu, 

nera los productores arruncaron ;;1 'rABAN~ mejoras eco

nómicns c1..mo: 

Aumento de precio de la cosecha do tabaco. 

- .::ialida de un funcionario corrupto de 'L'AJ,~.é:X (Juan -

.Manuel l•iora) 

Heducción de categ,orfos do tabaco de seis clases a -

dos. 

Pag;o de los rie&OS en los planteros por la empresa. 

- Préstamos personales a los productores. 

Crédito refaccionarios para la compra de motobombas. 

Pago de jorn~les para la 1impia de canales y de qui!. 

nes riegan con bombas particulares. 

- Cr~dito de insumos para los productore~. 

La CNC., FOco " ¡;oco va perdiéndo el control, por su r!_ 

dicalizaci6n de los pr0ductores. 

l'osteriorwcnte los tabacaleros dieron la luchu contra 

los caciques acuparadores de planteros, Yd que caci4~es 

y empresa estaban coludidos en el control de plaoteros. 

La lucha de los productores iiizo que se llevara u cabo 

unu depuraci6n ¡.nra t,Ul! todos los pro•luctores sin dis-

tinci611 "'~:;1braran la nii sma cant iJud de tabaco "ni unos 

n¡{¡g ni l'OO!-' UlC•lú1' 11 (7), los r.1H~l(¡UCS m~S af<.•C!.UdOS !°Ue-
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ron los del pueblo de Ayoquezco, ya. que en éste peublo te

nían acapar«dos todos los planteros. 

La lucha no se quedó hasta aquí, los productores continua

ron luchando y en 1980 volvieron a presionar u la empresa 

con un plantón en las oficinas de ¿tmatlán, participando -

la mayoría de las comunidades. En esa ocasión los product.2. 

res les arranc~ron a la empresa otros compromisos que les 

acarrean beneficios. 

Se logró un convenio firmado por TAB,~L.:J{, en el cual so 

compromete a que año con año se realicen cálculos de los 

costos de producción del tabaco, de acuerdo a la cares~ 

tia de la vida y de los aumentos al salario mínimo. 

Se logro un aumento al precio de la producci6n del taba

co, de acuerdo a los costos de producci6n propuestos por 

los productores. 

La C.N.C., no pierde tiempo y se alista p4ra controlar a -

los productores, ya que aún· dentro de la CNC mantienen 

cierta independencia de movilización. ín delegado del Cb:N 

de la C.N.c., de la Entidad, llama a la unidad y a la con

cordia entre los campesinos, la respuesta por parte del d!. 

rigente de los trabajadores Pedro Celestino P~rez, respo!!_ 

de de la siguiente manera: "Nuestro partido está fuerte -

no es un partido en declive como afirma la oposici6n, sin 

embargo, urgen algunos cambios para que funcione mejor" 

(8). Asl se comprometió para llevar a los tabacaleros a la 
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recepci6n que el Sector campesino le haría al candidadto -

de la C.N.C., Hanuel Hcrnández Posadas, en Tuxtepec. ;'si -

los compromisos entre la burocracia de la C.N.C. se entre

tejen y el Delegado de la C.N.C., en Oruc~ca, Sabino Lujano 

Lara, promete que habrá cambios, lo que queria decir c¡ue -

se sustituiría a Odilia Torres Avila, dirigente de la Liga 

de Comunid...:.des Agrc.1r.ins, es así que en fa reunión de Tuxt.2. 

pee, rué denunciada ante el candidadto a la !lecretaría G!_ 

ner<:.l do la c.:-;.c., Mario Hernándoz Posadas, la di11utüda -

Federal Odilia Torres Avila de cbrrupci6n. (9) 

Por otro lado los trabajadores de la ¡ilanta TrltiA.M8X en Z.i

matlán, se organü:an y forman el Sindicato Unico de Traba

jadores Tabacaleros del Estedo de Oaxaca. (EL SUTf~O), con 

85 trabajadores de los 110 que laboran en la jllauta, demll!! 

dando el pago de tiempo extraordinario y aguinaldo. 'l'.11.M-

Ml::X se niega a reconocer al Sindicato y afirma que de no -

acep~ar a la CROM seran suspendidos. En el mes de noviem-

bre de 1983 los trabajadores realizan un mitin en la Ciu-

dad do Oaxaca pnra denunciar a Ti.BAfli!:X y dar a conocer sus 

demandas. 



g¡ 

e o N e L u s I o N 

La introducci6n a e las relaciones ca pi talieta.s en 1a agri

cultura, es sin eluda, el factor •Jecisivo en la actual cr!- ·· 

sis agrícola que vive Mér.ico. La crisis se manifiesta en 

altas tasas de desempleo, inflación y falta. de produccidn 

de productos básicos. Aún cua..~do el f enómcno agrícola se 

pres!'::i.ta. aunado a f;.:i.ctores como sequias, deterioro de la 

tierra, su particularirlad reside en el crecimiento de la 

economía mercantil capitalista en la aericultura. 

El objetivo de éste estudio fué presentar el proceso de -

transformación del crunpesiñado en trabajadores asalariados, 

partiendo de las consideraciones anteriormente anotadas. -

El objeto de estudio fu~ el tabaco aromático que se produ

ce en los valles centrales de Oaxaca y el protagonista fu~ 

el productor. 

Se pudo observar y analizar que la producci6n de tabaco, -

forma. parte de un proceso capitalista. de producci6n, donde 

el productor y su familia son aPalariados del capital, re

presentcdo por la empresa intermediaria TABAME.X, s. A. de 

c.v. 

~abamex combina técnicas de orgnnización y de vroducción -

tanto fainiliar como antiguas formaE comunales a sus objeti 

vos, creaneo un ti~o de producción que caracteriza a 1os -

paises subdesa.:'rollados. 
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La introducci6n del capital en lr.s comunidades productoras 

ile tabaco ha aU!Ile:'ltado las tasas de desempleo, no solo en

tre los 0.os ciclou normales de producci6n sino además por 

el comportamiento del mercado nacional e internacional cie 

la materüi prima, (tf1.bnco aromático) de los monopolios ci 

garreros nacionales y t!Xtr~njeros, los productores de t!! 

baco emigran entre ciclo y ciclo de producción principal

.ne:'lte haciri los Bstados Unidos de Norteamérica y otras -

partes del pa!s, son llamados "eolondrinos" o trabajado-

res 1ai¡jratorios. 

La introducci6n del tabaco aromático ha desplazado a los 

cultivos tradicionales como el maíz, frijol, alfalfa, hi

guerilla y semilla de calabaza que se producian para el -

autoconsumo y marginalmente para el mercado, en muchos ºª 
sos los granos básicos se adquieren fuera de sus comunid!! 

des y ésto no podenos decir que sea característico de los 

valles ct:ntrales, es no.cional, generalizando se puede de

cir que la introilucci6n de la econom!a capitalista a par

tir de los años 1965-67 en la agricultura contrajo la ac

tual crisis. 

Como los productores de tabaco, en cuanto asalariados dél. 

capital cigarrero, no pre~entan lus caracteristicns del -

c2.:n?esinad:) tradicional, 2u demanda. principal no es la -

tiarra, sino ~ejorac en las condiciones de producción y -

aU:nentoE al 9recio de la cosecha del tabaco. 
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Loe productores han logrado satisfacer algunas de sus dema~ 

das dentro de la e.u.e, presiona."lclo a sua lideres, sin em-~ 

bargo la_ organización tabacalera 2.ún exiEte el caudillismo 1 

ya que no existen formas orgánicas independientes para su -

lucho en sus de:nnndus al capital cigarrero y al Estado, re

presentaños por TAJAiilBX. 
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PUBBLOS PRODUCTORES DE TABACO AROlt:A.TICO 

VALLES CENTRALES. 

1 .- La Uni6n Etla. 

2 .- San Felipe, Etla. 

3 .- San José, Etla. 

4 .- San Pedro, Centro. 

· 5 .- Buena. Vista, Centro. 

ó .- Arrazola, Centro. 

7 ·- Cuilapan, centro. 

8 .- Roalo, Zaachila. 

9 .- San Bernardo, Mixtepec, Zimatlán. 

11.- San Mateo, Zimatlán. 

12.- Bl Rinc6n, Zimatlán. 

13.- El Trapiche, Zimatlán. 

14.- Colonia, Zimatlán. 

15.- Texas ae Moreloa, Ocotlán. 

16.- Santa Ana, Zimatlán. 
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PUEBLOS PRODUC rORES DE TABACO AR0;1!J\TICO 

VALLES C ENT:1ALES. 

17.- Agua Blanca, Zimatlán. 

18.- Guegovela, Zimatlán. 

19.- Valdeflores, Zimatlán. 

20.- Ayoquezco, Zimatlán. 

21.- Santa Cruz Mexila, Ejutla. 

22.- San Martín Lachila, Ejutla. 

23.- San Andr~s Sabache, Ejutla. 

24.- Aragoneza, Ejutla. 

25.- La Compañia, Ejutla. 

26.- La Labor, Ejutla. 

27.- Amatengo, Ejutla. 

28.- Los Ocotes, Ejutla. 

29.- Taniche, Ejutla. 

30.- San Joaquín, Ejutla. 

31.- ~uadalupe, ~jutla. 

32.- La P~'', .r.jutla. 
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