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SOBRE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS EN LA 
TRANSICIÓN ESPAÑOLA . UNA BREVE REVISIÓN 
HISTORIOGRÁFICA

ON AGRARIAN ORGANISATIONS IN THE SPANISH 
TRANSITION. A BRIEF HISTORIOGRAPHICAL REVIEW*

Resumen: El presente trabajo hace un breve recorrido por las investigaciones que han estudiado el 
papel de las organizaciones agrarias durante la transición a la democracia en España. Partiendo de las 
primeras aportaciones desde el ámbito de la sociología en la década de los años 80 del siglo pasado, 
hasta los nuevos enfoques aportados por la historiografía a partir de la década del 2000. Igualmente, 
se ha pretendido valorar tanto las virtudes explicativas de los trabajos aportados como las importantes 
carencias que aún existen en este ámbito.
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Abstract: This paper briefly examines the studies that have focused on the agrarian organizations’ role 
during the transition to democracy in Spain. The present review goes from the first contributions from 
the field of Sociology in the 1980s to the new approaches provided by Historiography from the 2000s 
onward. Likewise, this study has aimed to assess the explanatory virtues of existing research as well as 
the important shortcomings that still remain in the field.

Keywords: Transition, agriculture, trade unionism, democracy

Francisco Ferrer Gálvez

Universidad de Almería, España.

E-mail: pakoferrergalvez@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-9730-7951

DOI: https://doi.org/10.36132/8ys6ah40

Recibido: 15 diciembre 2024 / Revisado: 20 marzo 2024 / Aceptado: 20 marzo 2024 / Publicado: 14 febrero 2024

* Investigador postdoctoral de la Universidad de Almería en la modalidad “Margarita Salas”,  
financiado por el Ministerio de Universidades y la Unión Europea-NextGeneretionEU. Miembro del Grupo de 
Estudios del Tiempo Presente (HUM-756).

mailto:pakoferrergalvez@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9730-7951
https://doi.org/10.36132/8ys6ah40


Sobre las organizaciones agrarias en la Transición española Francisco Ferrer Gálvez

© Historia Actual Online, 64 (2), 2024: 175-190176

INTRODUCCIÓN

A estas alturas no es ninguna novedad afir-
mar que durante el período de la Transi-
ción española los agentes sociales, tales 

como el movimiento sindical, las asociaciones de 
vecinos u otros diferentes colectivos tuvieron un 
importante papel, tanto en la llegada del siste-
ma democrático, como en la ampliación de sus 
libertades. Sin lugar a duda, los movimientos ur-
banos, sobre todo los liderados por el movimien-
to sindical obrero tuvieron una importante inci-
dencia en todo este proceso, buena cuenta de 
ello da las abundantes investigaciones y trabajos 
publicados al respecto. No obstante, durante 
las últimas décadas la historiografía española 
puso su foco de atención en la importancia del 
mundo rural en la llegada de la democracia. A las 
destacadas obras que explicaban la Transición 
como un proceso elaborado desde arriba hacia 
abajo, liderado por las grandes personalidades 
políticas y pactado entre las élites de nuestro 
país, comenzaron a sumarse trabajos dedicados 
a la política local que venían a complementar 
aquellas primeras aportaciones que, a pesar de 
las carencias, pretendían ser totalizadoras.

Dentro de aquellas investigaciones iniciales so-
bre el ámbito rural, surgió un interés renovado 
por el movimiento jornalero, sobre todo en las 
comunidades autónomas de Extremadura y An-
dalucía1. Este interés sin duda tenía una relación 
de viva continuidad con el papel jugado por los 
campesinos sin tierra en el periodo inmediata-
mente anterior a la Guerra Civil española, sobre 
todo los liderados por organizaciones sindicales 
cómo la Federación Nacional de Trabajadores 
de la Tierra (FNTT) o La Confederación Nacional 
del Trabajo (CNT), entre otras. No obstante, el 
movimiento jornalero durante la Transición dis-
taba mucho de asemejarse al existente durante 
la Segunda República. Durante los años 70, la ci-

1 Por citar algunos trabajos: Gómez Oliver, Miguel 
Carlos, “Jornaleros andaluces, ¿una clase en extin-
ción?: un análisis de la conflictividad campesina en los 
años 80”, en Sevilla Guzmán, Eduardo y González de 
Molina, Manuel (eds.), Ecología, campesinado e histo-
ria, La Piqueta, 1993, pp. 375-408; Id., “El movimiento 
jornalero durante la transición”, en González de Moli-
na, Manuel y Parejo Barranco, José Antonio, Historia 
de Andalucía a debate, Anthropos, vol. 1, 2004, pp. 
135-155; García Fernández, Francisco Javier, Tierra 
y libertad. Sindicato de Obreros del Campo, cuestión 
agraria y democratización del mundo rural en Anda-
lucía, Colección Perspectivas Agroecológicas, Icaria, 
16, 2017.

fra de obreros del campo era notablemente in-
ferior a la de los años 30 y, consecuentemente, 
carecía de la misma capacidad de movilización. 
El proceso de modernización desarrollado por el 
Estado franquista bien entrada la década de los 
50, plasmado en el despegue industrial de zo-
nas como Cataluña o el País Vasco, provocó un 
intenso movimiento poblacional desde el mun-
do rural. Para huir de las malas condiciones de 
vida, de los bajos salarios o de la estacionalidad 
del trabajo, buena parte de los obreros agrícolas 
emigraron a los nuevos centros industriales. Del 
mismo modo, la emigración se dirigió también a 
los países industrializados de la Europa continen-
tal, con especial relevancia a Francia, Alemania 
o Suiza, donde a partir de la década de los 50 
residieron millones de españoles. Todo ello pro-
vocó un importante descenso de agricultores sin 
tierra que habían apoyado al bloque de la Se-
gunda República durante la contienda civil, un 
descenso que se sumaba al ya provocado por el 
exterminio, la encarcelación, o el exilio de buena 
parte de ellos.

La progresiva falta de jornaleros fue provocando 
un alza de los salarios en el campo que, a pesar 
de ello, no sirvió para fijar a una población óp-
tima que siguiese soportando las relaciones la-
borales que hasta entonces habían regido en el 
campo español. A partir de los años 50, los pro-
pietarios tuvieron que decidirse por desarrollar 
una incipiente modernización, y que irremedia-
blemente fue haciéndose necesaria para todo 
tipo de campesinos ya fuesen grandes, media-
nos o pequeños. Es decir, en la segunda mitad de 
esta década, ya iba siendo rentable para muchos 
campesinos sustituir el factor trabajo por el ca-
pital. A este proceso había que sumar otra se-
rie de cuestiones que favorecieron también esta 
modernización agraria y que mucho tenían que 
ver tanto con la llegada de nuevas técnicas, nue-
vas maquinarias, el uso extensivo de plaguicidas 
o de fertilizantes (advenidos por la industrializa-
ción), como con la apertura de España a los mer-
cados internacionales2.

Los campesinos, sobre todo los medianos y pe-
queños propietarios de tierras habían sido un 
soporte importante para el alzamiento militar 
y posteriormente fueron la principal base social 
del Estado franquista, pero a partir de finales 

2 Vilar Rodríguez, Margarita y Póns Póns, Jerónia, “La 
cobertura social de los trabajadores en el campo es-
pañol durante la dictadura franquista”, Historia Agra-
ria, 66 (2015), p. 191.
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de la década de los 50 comenzaron a alejarse 
paulatinamente de aquellas posiciones. Aquel 
incuestionable apoyo a la dictadura fue resque-
brajándose en tanto en cuanto se modernizaba 
el sector agrario y la economía española comen-
zaba a insertarse en los mercados internacio-
nales, donde regían las normas del capitalismo 
globalizado. Mientras la sociedad y el sector 
económico se remozaba, las instituciones de la 
dictadura seguían ancladas en un inmovilismo 
qué obstaculizaba en gran medida el progreso 
económico. Asimismo, el campesinado de la pri-
mera mitad del siglo XX fue siendo reemplazado 
durante las décadas de los 60 y 70 por un nuevo 
tipo de empresariado agrario más acorde a las 
nuevas reglas de los mercados transnacionales. 
El campo español de la década de los años 70 
estaba poblado mayoritariamente por lo que la 
historiografía ha denominado Empresa Familiar 
Agraria (en adelante EFA), es decir, un gran es-
trato social de medianos y pequeños agriculto-
res que desde entonces son la base fundamental 
del sector agrario español3.

Esta nueva capa de agricultores que se habían 
modernizado y comenzaba a adaptarse a las 
nuevas reglas del comercio internacional, se 
topó con las instituciones dictatoriales que cer-
cenaban, e impedían, un desarrollo tanto agrario 
como mercantil apropiado. Todo ello fue gene-
rando en la mayor parte de los agricultores un 
importante rechazo de la dictadura y de sus ins-
tituciones, ya fuese desde la oposición política 
como desde las entrañas del propio régimen. 
Aquel rechazo inicial se fue convirtiendo en el 
embrión de diversos movimientos asociativos 
de agricultores y ganaderos que lucharon por 
mejorar el sector a través de, principalmente, la 
demanda de libertades y la lucha contra la dicta-
dura franquista; es el origen de la Coordinadora 
de Agricultores y Ganaderos del Estado español 
(en adelante COAG). No obstante, los agriculto-
res más próximos al régimen también vieron la 
necesidad de reformar la articulación de intere-
ses desde unas instituciones (fundamentalmen-
te la Hermandad de Ganaderos y Labradores) 
incapaces de dar solución a los problemas del 
sector agrario; es el origen del Centro Nacional 
de Jóvenes Agricultores (en adelante CNJA). Sin 
embargo, no fue hasta la aprobación de la ley de 
libertad sindical de abril de 1977 cuando este 

3 Alonso Benito, L. E., Arribas Macho, J. M. y Ortí, 
Alfonso, “Evolución y perspectivas de la agricultura 
familiar: de ‘propietarios muy pobres’ a agricultores 
empresarios”, Política y Sociedad, 8 (1991), pp. 35-70.

campesinado, ansioso por defender sus intere-
ses desde posiciones democráticas, comenzó a 
constituir organizaciones agrarias de todo tipo. 
Al amparo de esta Ley se crearon multitud de or-
ganizaciones profesionales agrarias (en adelante 
OPA) de todo tipo, sectorial, de ámbito comarcal, 
provincial o general. Asimismo, en mayo de 1978 
se celebraron las únicas elecciones a Cámaras 
Agrarias que determinaron qué organizaciones 
de ámbito nacional y general se establecieron 
como las interlocutoras entre agricultores y Es-
tado. Estas fueron la COAG, el CNJA, la restituida 
Federación de Trabajadores de la Tierra (en ade-
lante FTT), sección agraria de la Unión General 
de Trabajadores (UGT), la Confederación Nacio-
nal de Agricultores y Ganaderos (en adelante 
CNAG) y la Unión de Federaciones Agrarias de 
España (en adelante UFADE).

Desde entonces la historiografía ha intentado, en 
mayor o menor medida, arrojar luz sobre el pa-
pel que estas organizaciones pudieron tener en 
el proceso de Transición y en la construcción de-
mocrática llevada a cabo desde el mundo rural. Si 
la historia de la agricultura durante el tardofran-
quismo y la Transición ha tenido una importante 
producción de trabajos académicos, carece de 
una bibliografía extensa sobre el papel de la or-
ganización de los agricultores en todo este pro-
ceso. Por tanto, este trabajo tiene la intención de 
establecer un breve recorrido historiográfico de 
las investigaciones realizadas sobre el papel de 
las OPA en el período de la Transición, establecer 
un estado de la cuestión y, en última instancia, 
revelar sus virtudes y sus carencias.

1. UN PRIMER ACERCAMIENTO DESDE 
POSICIONES COETÁNEAS

Cuando se atisbaba la llegada de las primeras 
libertades sobre todo en lo concerniente a la li-
bertad de tipo sindical o de tipo asociativo, los 
diferentes grupos de agricultores se fueron con-
centrando en diversas organizaciones agrarias 
de tipo sindical cuya función era la representa-
ción de sus intereses. En 1977 aparecieron en la 
revista agropecuaria dos artículos qué venían a 
poner las primeras piedras sobre el estudio de 
las organizaciones profesionales agrarias.

El primero de ellos fue publicado en octubre de 
1977 por Fernando Sanz-Pastor Mellado, bajo 
el título: “ha llegado la libertad. El sindicalismo 
agrario”4. A pesar de este título tan claro, el ar-

4 Sanz-Pastor, Fernando, “Sindicalismo Agrario”, Revis-
ta Agropecuaria, 546 (1977), pp. 721-722.
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tículo se centró fundamentalmente en la consti-
tución de las Cámaras Agrarias a las que le otor-
gó un importante papel en el nuevo devenir del 
sector agrario5. Debemos recordar que Fernando 
Sanz-Pastor fue el promotor de la creación de los 
jóvenes agricultores en el seno de la Hermandad 
Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos 
que su tío, Luis Mombiedro de la Torre, presi-
dió desde 1965 hasta su disolución en 1977. Su 
participación en la XXIII Asamblea General de la 
Confederación Europea de Agricultura celebrada 
en 1971 le llevó a entender la necesidad de re-
formar el sindicalismo agrario español tomando 
como modelo el sistema francés. A pesar de que 
en 1975 logró los apoyos suficientes para consti-
tuir la primera asamblea del CNJA donde se con-
virtió en el presidente de la comisión gestora, 
su proyecto no contó con el beneplácito de las 
instituciones y no fue hasta abril de 1977 cuan-
do finalmente se pudo constituir. La apuesta de 
Sanz-Pastor en este artículo fue mucho más en-
caminada a defender las virtudes de las Cámaras 
Agrarias, a semejanza de lo que ocurría en Fran-
cia, y a preparar al campesinado para sus elec-
ciones que estaban previstas para el año 1978.

En noviembre de 1977 surgió en la misma revis-
ta el segundo artículo dedicado exclusivamente 
a las organizaciones agrarias, en este caso pu-
blicado por Jesús López Sánchez-Cantalejo y ti-
tulado: “Panorama sindical en el campo. Clases 
sociales. Organizaciones campesinas”6. Sin lugar 
a duda, el trabajo de López Sánchez-Cantalejo 
supuso el primer acercamiento explicativo sobre 
las diferentes problemáticas a las que se enfren-
taba el campesinado a la altura de 1977. En el 
artículo pone en negro sobre blanco la situación 
del sector agrario y hace un análisis sobre las di-
ferentes clases sociales que componen el cam-
pesinado español. A saber, los asalariados, los 
pequeños campesinos, los grandes y medianos 
propietarios y, como había hecho anteriormente 
Sanz-Pastor, analiza desde una perspectiva dife-
rente el papel de las Cámaras Agrarias. No obs-
tante, el principal atractivo de este trabajo está 
en el exhaustivo análisis que realizó sobre las di-
ferentes organizaciones campesinas que habían 
sido legalizadas en 1977.

5 Real Decreto 1336/1977, de 2 de junio, sobre Cáma-
ras Agrarias, en BOE núm. 142, 15- 6-1977.
6 López Sánchez-Cantalejo, Jesús, “Panorama sindical 
en el campo. Clases sociales. Organizaciones campe-
sinas”, Agricultura, Revista Agropecuaria, 547 (1977), 
pp. 858-871.

2. LOS PRIMEROS ESTUDIOS: DE LA 
SOCIOLOGÍA A LA HISTORIA

Durante los primeros años de la década de los 
80 surgieron las primeras investigaciones acadé-
micas que pusieron el centro del análisis en el 
conocimiento de las organizaciones campesinas. 
Asimismo, estas pioneras investigaciones proce-
dían del ámbito de la sociología y de dos auto-
res principales, Juan Jesús González Rodríguez y 
Eduardo Moyano Estrada.

El primer artículo de carácter académico sobre 
este tipo de organizaciones fue el realizado en 
1983 por Juan Jesús González Rodríguez titulado 
tan palmariamente como “Las Organizaciones 
Profesionales Agrarias”7. El autor realizó un reco-
rrido por las características de las OPA de carác-
ter general y de buena parte de las asociaciones 
de tipo sectorial, junto con un breve análisis de 
sus trayectorias, de su organización interna o de 
sus estrategias reivindicativas. Asimismo, y como 
único elemento para poder medir su represen-
tatividad, elaboró también un informe sobre los 
resultados de las elecciones a Cámaras Agrarias 
de 1978 en el ámbito estatal. También analizó 
las relaciones de dichas organizaciones con las 
instituciones a través de las negociaciones sobre 
los precios agrarios y, por último, analizó sucinta-
mente algunas zonas del paisaje agrario de nues-
tro país como la baja Andalucía, el valle del Ebro, 
la cuenca del Duero y la cornisa cantábrica. A pe-
sar de ser un trabajo un tanto escueto, puso las 
bases para el estudio de estas organizaciones y 
de su papel en las relaciones institucionales agra-
rias. Un año después publicó un nuevo trabajo 
que se centraba específicamente en las relacio-
nes agrarias de la Andalucía latifundista bajo el 
título “La patronal agraria: estrategias de política 
agraria y de negociación colectiva (La baja Anda-
lucía)”8. La novedad de su trabajo estribaba en 
el análisis de las organizaciones conservadoras, 
y más específicamente de la CNAG y las Asocia-
ciones de Agricultores y Ganaderos (en adelante 
ASAGA). En 1986 profundizó nuevamente en las 
relaciones institucionales de la patronal agraria 
siendo de los escasos trabajos académicos dedi-

7 González Rodríguez, Juan Jesús, “Las Organizaciones 
Profesionales Agrarias”, Papeles de Economía Españo-
la, 16 (1983), pp. 286-301.
8 Ibid., “La patronal agraria: estrategias de política 
agraria y de negociación colectiva (La baja Andalu-
cía)”, Agricultura y Sociedad, 31 (1984), pp. 93-120.
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cados específicamente a las organizaciones cam-
pesinas de carácter conservador9.

Junto a este autor debemos destacar los trabajos 
desarrollados por Eduardo Moyano Estrada tam-
bién desde el ámbito de la sociología. En 1984, la 
editorial del Ministerio de Agricultura publicó su 
obra Corporatismo y Agricultura. Asociaciones 
profesionales y articulación de intereses en la 
agricultura española10. Con esta obra, el profesor 
Moyano pretendió elaborar un marco explicativo 
sobre las relaciones entre las diversas organiza-
ciones campesinas y el Estado como institución 
corporativa. Partiendo de la premisa de que la 
España democrática ya formaba parte de las so-
ciedades capitalistas avanzadas (o por lo menos 
aspiraba a ello), el autor inserta las investigacio-
nes sobre las organizaciones agrarias dentro del 
marco explicativo del corporatismo11. En este 
sentido, las OPA, en tanto en cuanto organizacio-
nes corporativas, se convierten en parte funda-
mental en la articulación de intereses del sector 
agrario y en un actor clave en las negociaciones 
con las diferentes instituciones. La primera parte 
de su obra gira en torno al corporatismo en el 
análisis de las sociedades capitalistas avanzadas, 
pero centrándose en el corporatismo agrario. La 
segunda parte aborda explícitamente la corpo-
ratización de la agricultura española en el que 
realiza un exhaustivo análisis sobre la génesis, 
desarrollo y composición de las cinco organiza-
ciones campesinas de ámbito general y estatal 
que participaban en las negociaciones con las 
instituciones agrarias. Realizó también un noto-
rio análisis sobre las diferentes instituciones de 
política agraria en las que estas organizaciones 
tuvieron su principal desempeño, a saber, el Fon-
do de Ordenación de Productos y Precios Agra-
rios (en adelante FORPPA) o las Cámaras Agrarias 
en sus diferentes niveles, local, provincial y en la 
Confederación Nacional de Cámaras Agrarias (en 
adelante CONCA).

9 Ibid., La patronal agraria. estrategias de política 
agraria y de negociación colectiva, Fundación Juan 
March, 1986.
10 Moyano Estrada, Eduardo, Corporatismo y Agri-
cultura. Asociaciones profesionales y articulación de 
intereses en la agricultura española, Madrid, MAPA, 
1984.
11 El concepto general sería el siguiente: “la presen-
cia hegemónica de las corporaciones en una sociedad 
dada”, Ibid., p. 31. Para mayor conocimiento sobre el 
concepto véase también el trabajo de Salvador Giner 
San Julián y Manuel Pérez Yruela, La sociedad corpo-
rativa, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS), 1979.

Durante los siguientes años el autor continuó 
publicando trabajos académicos referentes a las 
organizaciones agrarias, ya fuese abordando su 
ideología, la acción colectiva del sindicalismo 
agrario o abordando las mismas cuestiones en 
otros contextos de ámbito internacional como 
Europa o algunos países latinoamericanos12.

Ya en la década de los 90, otros autores se apro-
ximaron también al papel de las organizaciones 
agrarias desde nuevas perspectivas, arrojando 
luz sobre el papel de los líderes de estas organi-
zaciones o en nuevos contextos como el de la in-
tegración en la Comunidad Económica Europea 
y aplicando la historia comparada, como fue el 
caso, también desde la sociología, de la obra de 
Gloria de la Fuente13.

También debemos destacar los artículos publi-
cados por la ingeniera agrónoma Alicia Langreo, 
cuyos trabajos abordaron en varias ocasiones a 
las organizaciones de tipo sindical y su papel en 
el desarrollo del sistema agroalimentario espa-
ñol. El estudio de las OPA comenzó entonces a 
ser de interés en otras disciplinas. En este sen-
tido, a finales de la década de los 80 estudió el 
papel que tuvieron estas organizaciones en los 
pactos socioeconómicos de la transición políti-

12 Por citar algunos de sus trabajos: Moyano Estrada, 
Eduardo, “Ideologías y sindicalismo agrario en la tran-
sición democrática española”, Agricultura y sociedad, 
31 (1984), pp. 33-58; Id., “El sindicalismo democrático 
en la agricultura española”, Revista de Estudios Agro-
sociales, 137 (1986), pp. 505-533; Id., “Ideologías 
y estrategias de acción colectiva en el sindicalismo 
agrario, Revista valenciana d´estudis autonómics, 14 
(1992), pp. 169-194; Id., “Organizaciones profesiona-
les agrarias y la reforma de la PAC”, en Mayas Frades, 
Antonio, Paniagua Mazorra, Ángel y Bello Pérez, Anto-
nio (coord.), Jornadas sobre desarrollo rural: el mun-
do rural en la encrucijada. Repercusiones territoriales 
de la PAC, Diputación de León, 1993, pp. 31-67; Id., 
Acción colectiva y cooperativismo en la agricultura 
europea: (federaciones de cooperativas y representa-
ción de intereses en la Unión Europea), Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 1993; 
Moyano Estrada, Eduardo y Osvaldo Hidalgo da Silva, 
“Acción colectiva y asociacionismo agrario en Brasil”, 
Agricultura y sociedad, 68-69 (1993), pp. 219-257; 
Moyano Estrada, Eduardo y Juan José Rojas Herrera, 
“Acción colectiva y representación de intereses en 
la agricultura mexicana”, Agricultura y sociedad, 82 
(1997), pp. 45-78.
13 De la Fuente Blanco, María Gloria, Las organizacio-
nes agrarias españolas: el asociacionismo sindical de 
los agricultores y ganaderos españoles en la perspec-
tiva de la unidad europea, Instituto de Estudios Eco-
nómicos, 1991.
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ca14. Durante la década de los años 90 también 
estuvo relacionada con algunas publicaciones 
donde las organizaciones campesinas fueron las 
protagonistas15. Alicia Langreo, por tanto, aportó 
una nueva visión desde la agronomía al desarro-
llo de las OPA y su importancia tanto en la políti-
ca española como en el sistema agroalimentario.

Asimismo, el primer acercamiento desde el ám-
bito de la historiografía fue del profesor Gómez 
Oliver a mediados de la década de los 90, con un 
trabajo sobre las organizaciones campesinas en 
el contexto de la cuenca mediterránea16.

3. NUEVAS MIRADAS TRAS EL CAMBIO DE 
MILENIO

No obstante, el primer trabajo publicado en el 
nuevo siglo aún provenía desde la esfera de la 
sociología y, en cierta medida, continuaba la 
perspectiva anterior17. Lo cierto es que desde 
entonces el ámbito de la historiografía fue aca-
parando las investigaciones en torno a las orga-
nizaciones agrarias.

Durante las décadas de los 80 y 90, los estudios 
sobre las OPA provinieron en mayor medida des-
de la sociología, aunque surgieron trabajos de 
algunos investigadores e investigadoras desde 

14 Langreo Navarro, Alicia, “Los pactos económicos y 
políticos en la agricultura durante la transición polí-
tica”, Agricultura: revista agropecuaria y ganadera, 
670 (1988), pp. 302-306.
15 Ibid., “Del campesino al empresario agrario. Los 
conflictos actuales del mundo rural”, en García de 
León Álvarez, María Antonia (coord.) El campo y la 
ciudad: (sociedad rural y cambio social), Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ser-
vicio de Extensión Agraria, 1996, pp. 45-78; Id., “Una 
nota sobre las organizaciones agrarias como gestoras 
de los intereses de las explotaciones agrarias. El caso 
de los intereses sectoriales”, en Gómez Benito, C. y 
González Rodríguez, J. J. (coord.), Agricultura y So-
ciedad en la España Contemporánea, Madrid, MAPA, 
CIS, 1997, pp. 817-838.
16 Gómez Oliver, Miguel Carlos, “Acción de 
gobierno y organizaciones campesinas en la Europa 
mediterránea”, en Andrés Sánchez Picón (coord.), 
Agriculturas mediterráneas y mundo campesino: ac-
tas de las Jornadas de Historia Agraria: Almería, 19-
23 de abril de 1993, Instituto de Estudios Almerien-
ses, 1994, pp. 137-150.
17 Gómez Benito, Cristóbal, “El asociacionismo agrario 
en la agricultura familiar española”, en Ortiz Heras, 
Manuel y López Villaverde, Ángel Luís (coord.), Entre 
surcos y arados: el asociacionismo agrario en la Es-
paña del siglo XX, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2001, pp. 47-76.

otros ámbitos como la agronomía o economía. 
Lo cierto es que, a pesar de estos trabajos, las 
investigaciones que abordaron a las organizacio-
nes campesinas del período democrático queda-
ron en un cierto ostracismo hasta la llegada del 
nuevo milenio. Los investigadores que a partir 
de la década de los 2000 abordaron estas cues-
tiones, se acercaron mayoritariamente desde 
nuevos ámbitos. Comenzaba a extenderse por 
los círculos académicos de la historiografía la ne-
cesidad de conocer el papel que jugó el mundo 
rural en la llegada de la democracia a España. En 
este sentido, resurgió el interés por estudiar la 
importancia de estas organizaciones en el sector 
agroganadero, ya fuese a través de la conflictivi-
dad, de los procesos de politización del campesi-
nado o de los procesos democratizadores, entre 
otros aspectos. Por tanto, a partir de la década 
de los 2000 van a convivir los estudios tradicio-
nales con nuevas miradas donde van a surgir 
una nueva hornada de investigaciones que van 
a mejorar cualitativamente lo que se había he-
cho hasta entonces. Al contrario de lo que había 
ocurrido en anteriores trabajos que habían sido 
de carácter principalmente generalistas, desde 
entonces se comenzaron a abordar las distintas 
organizaciones agrarias de una forma individual, 
sobre todo las que estaban en la esfera progre-
sista. Asimismo, florecieron también las investi-
gaciones de ámbito regional que fueron aclaran-
do, de una forma más minuciosa, el papel jugado 
por las OPA en los heterogéneos espacios rurales 
de España.

En el año 2001 aparece un trabajo sobre la Unión 
de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) 
publicado por Alberto Sabio donde ya se puede 
observar las diferencias explicativas sobre estas 
organizaciones, otorgándoles una importancia 
destacada en la lucha por acabar con las her-
mandades, a través de las movilizaciones, o en el 
proceso de democratización18. En 2006 publicó 
otro excelente trabajo sobre las organizaciones 
campesinas progresistas y la politización cam-
pesina19. Puso en valor como influyeron durante 
la década de los años 70 las importaciones y las 
políticas de precios en el surgimiento de organi-

18 Sabio Alcutén, Alberto, Labrar democracia y sem-
brar sindicalismo: la Unión de Agricultores y Ganade-
ros de Aragón: 1975- 2000, Zaragoza: Unión de Agri-
cultores y Ganaderos de Aragón, 2001.
19 Ibid., “Cultivadores de democracia: politización 
campesina y sindicalismo agrario progresista en Espa-
ña, 1970-1980”, Historia agraria: Revista de agricultu-
ra e historia rural, 38 (2006), pp. 75-102.
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zaciones agrarias con una importante carga polí-
tica como fueron las comisiones campesinas que 
dieron origen a la COAG estatal. Asimismo, ver-
tebró su trabajo a través de las relaciones de los 
campesinos con las nuevas formas de represen-
tación, con las instituciones agrarias donde se 
desarrollaba la política agraria como las Cámaras 
Agrarias o el FORPPA, acentuando el deseo de 
los partidos políticos por hacerse con el control 
de las diversas OPA. En 2019 publicó su último 
trabajo dedicado a estas organizaciones y a su 
importancia en las destacadas movilizaciones en 
pro de la democracia durante la década de los 
años 70 como fueron las “tractoradas”20.

Desde la Universidad de Castilla La-Mancha sur-
gió en 2001 el libro Entre Surcos y Arados: el 
asociacionismo agrario en la España del siglo XX, 
especializado en la articulación de intereses en 
el mundo rural español, donde surgieron varios 
trabajos que abordaban el papel de las organiza-
ciones agrarias en diversos contextos, por ejem-
plo, en el de la comunidad manchega21.

También en el año 2001, Antonio Herrera expuso 
el primer trabajo dedicado exclusivamente a la 
organización FTT-UGT en el congreso de Histo-
ria de Andalucía celebrado en Córdoba, aunque 
sería publicado en 200222. Le siguieron diversos 
trabajos que profundizaron en la génesis de la 
FTT de Andalucía y en su estrategia “interclasis-
ta” para establecerse en el sector agroganadero. 

20 Ibid., “Tractores no amarillos, protesta y politi-
zación de la explotación familiar agraria en España, 
1970-1980”, en Quirosa-Cheyrouze Muñoz, Rafael y 
Martos Contreras, Emilia (coord.), La Transición des-
de otra perspectiva: Democratización y mundo rural, 
Sílex, 2019, pp. 213-234.
21 Sánchez Sánchez, Isidro, “El asociacionismo agra-
rio en Castilla La-Mancha”, en Ortiz Heras, Manuel 
y López Villaverde, Ángel Luis (coord.), Entre surcos 
y arados: el asociacionismo agrario en la España del 
siglo XX, Universidad de Castilla-La Mancha, Edicio-
nes de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, 
pp. 171-211; Ortiz Heras, Manuel y Sánchez Sánchez, 
Isidro, “aproximación a las comisiones campesinas en 
Castilla La-Mancha”, en Ortiz Heras, Manuel y López 
Villaverde, Ángel Luis (coord.), Entre surcos y arados: 
el asociacionismo agrario en la España del siglo XX, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, pp. 171-
211.
22 Herrera González de Molina, Antonio: “El sindica-
lismo agrario socialista en Andalucía durante la Tran-
sición”, en Andalucía medieval: actas del III Congreso 
de Historia de Andalucía, Córdoba, 2001, Cajasur: 
Obra social y cultural, 2002, pp. 745-760.

Asimismo, fue investigando las conexiones con 
los sectores políticos, su influencia sobre las po-
líticas agrarias y su papel en la democratización 
del mundo rural, convirtiéndose en uno de los 
investigadores más destacados en este aspecto. 
La línea de investigación de Antonio Herrera se 
ha dedicado con especial atención al estudio de 
las organizaciones campesinas y su papel en la 
democratización del mundo rural23.

Desde la Universidad de Santiago de Composte-
la surgieron también nuevos enfoques sobre el 
mundo rural, sobre todo para el ámbito gallego, 
donde estas organizaciones se convirtieron en 
motivo de análisis desde una nueva perspectiva, 
en este caso, desde la conflictividad y la violencia 
campesinas. Es el caso de Ana Cabana y Daniel 
Lanero que publicaron en 2006 un trabajo sobre 
la movilización social en la Galicia rural donde las 
organizaciones campesinas tuvieron un destaca-
do papel24. Siguiendo la misma línea surgió tam-
bién en 2006 un trabajo de Víctor M. Santidrián, 
también analizando la conflictividad y ponien-
do el foco de atención en la dificultosa génesis 
de las organizaciones campesinas gallegas25. En 
2009, Cabana y Lanero volvieron a abordar la 
conflictividad gallega en relación directa con las 
organizaciones campesinas como las Comisións 
Labregas o las relaciones con las instituciones 
agrarias26.

23 Ibid., “Transformaciones del sindicalismo agrario en 
la transición. Estrategias ‘interclasistas’ para la demo-
cratización del mundo rural”, Memoria e Identidades. 
VII Congreso da Asociación de Historia contempo-
ránea, Santiago de Compostela-Ourense, 2004, pp. 
1831-1848; Id., La construcción de la democracia en el 
campo (1975-1988): el sindicalismo agrario socialista 
en la Transición española. Madrid, MAPA, 2007; Id., 
“Otra lectura de la Transición española es posible. La 
democratización del mundo rural (1975-1982)”, Ayer, 
74 (2009), pp. 219-240.
24 Cabana Iglesia, Ana y Daniel Lanero Táboas, “La re-
actualización de la protesta en la Galicia rural (1960-
1980). El conflicto en torno a la ‘cuota empresarial’ de 
la Seguridad Social Agraria”, en VI Encuentro de inves-
tigadores sobre el franquismo, Zaragoza, 15, 16 y 17 
de noviembre de 2006, Comisiones Obreras, CCOO, 
2006, pp. 520-533.
25 Santidrián Arias, Víctor Manuel, “A conflictividade 
agraria e as comisión campesiñas de Galicia”, Dez.
eme: revista de historia e ciencias sociais de Funda-
ción 10 de Marzo, 11 (2006), pp. 24-33.
26 Cabana Iglesia, Ana y Daniel Lanero Táboas, “Movi-
lización social en la Galicia rural del Tardofranquismo 
(1969-1977)”, Historia Agraria, 48 (2009), pp. 111-
132.
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Más recientemente, una vez que ya había arrai-
gado en la historiografía la importancia del cam-
pesinado en el proceso democratizador, prolife-
raron las investigaciones tanto de tipo provincial 
como de tipo regional o comarcal. Estos trabajos 
tenían la intención de completar el mapa de las 
organizaciones agrarias y determinar su impor-
tancia en los diferentes espacios rurales de la 
península. Estas nuevas investigaciones ya incor-
poraban una importante variedad de enfoques, 
desde su importancia en la política local, en la 
democratización de las instituciones agrarias, en 
la importancia de la conflictividad social etc.

En este sentido, continuando con la línea de in-
vestigación desarrollada en la Universidad de 
Santiago de Compostela, debemos destacar los 
trabajos de Ana Cabana y añadir a esta lista las 
investigaciones realizadas por Alba Díaz, ya fuese 
conjuntamente o de forma individual. En el caso 
de Ana Cabana, y como hemos apuntado ante-
riormente, desde 2009 desarrolla una impor-
tante producción en torno a las organizaciones 
campesinas en el ámbito gallego desde la pers-
pectiva de la movilización social27.

En el caso de Alba Díaz, desde 2011 comenzó a 
publicar diversos trabajos en los que se ponía en 
el centro del análisis la importancia de estas or-
ganizaciones en la Galicia del tardofranquismo y 
la Transición. Asimismo, buena parte de su obra 
ha ido girando en torno a la importancia de la 
conflictividad rural y de las organizaciones cam-
pesinas en la construcción de la democracia en 
las comarcas gallegas. De igual forma, debemos 
anotar el interés de la autora por el estudio de 
las organizaciones agrarias de tipo nacionalista y 

27 Cabana Iglesia, Ana, “¿Mientras dormían? Tran-
sición y aprendizaje político en el mundo rural”, en 
Rodríguez Barreira, Oscar J. (coord.), El Franquismo 
desde los márgenes: campesinos, mujeres, delatores, 
menores..., Universidad de Almería-Universitat de 
Lleida, 2012, pp. 93-112; Cabana Iglesia, Ana y Díaz 
Geada, Alba, “Mas allá de un baile de papeletas: ac-
ción colectiva, sindicalismo democrático y comporta-
miento electoral en la Galicia rural de la Transición”, 
en Lanero Táboas, Daniel (coord.) Por surcos y calles: 
movilización social e identidades en Galicia y el País 
Vasco (1968-1980), Madrid, Catarata, 2013, pp. 35-
65; Id., “¿De la pancarta al voto? Anotaciones sobre 
conflictividad, sindicalismo y resultados electorales 
en la transición a la democracia en el rural gallego”, 
en Ortega López, Teresa María y del Arco Blanco, Mi-
guel Ángel (coord.), Claves del mundo contemporá-
neo. Debate e investigación: actas del XI Congreso de 
la Asociación de la Historia Contemporánea, Coma-
res, 2013.

su correlación con las elecciones municipales28. 
Igualmente, debemos mencionar a otros inves-
tigadores cuyos trabajos también han girado en 
torno al tema que tratamos y que han supuesto 
un avance cualitativo en la comprensión de su 
papel en el mundo rural gallego, como es, por 
ejemplo, el trabajo de Daniel Lanero y Daniela 
Ferrández29.

A pesar de la importancia del mundo rural en 
la historia de Andalucía y de la importante pro-
ducción sobre este ámbito, los trabajos dedica-
dos a las organizaciones campesinas durante la 
transición a la democracia son escasos. Junto a 
los trabajos ya citados de Antonio Herrera y de 
Juan Jesús González, destacamos los realizados 
por Teresa M. Ortega desde la perspectiva de gé-
nero. Aunque es verdad que, si bien sus estudios 
abordan las organizaciones campesinas en algu-
nos momentos, lo hace de una forma indirecta, 
sin ponerlas en el centro de su análisis30.

28 Díaz Geada, Alba, O campo en movemento: o 
papel do sindicalismo labrego no rural galego do 
tardofranquismo e da transición (1964-1986), 
Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de 
Compostela, Servizio de publicacións e intercambio 
Científico, 2011; Id., “De pesos y medidas: 
anotaciones sobre el Sindicalismo Campesino 
Nacionalista y comportamiento político en Galicia 
(1964-1982), en Ibarra Aguirregabiria, Alejandrea 
(coord.), No es país para jóvenes, Universidad del 
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Instituto 
de Historia Social Valentín Foronda-Valentín de 
Foronda Gizarte Historia Instituta, 2012, pp. 1-18; 
Id., “Sindicalismo agrario y cambio rural en Galicia 
entre el tardofranquismo y la transición: una mirada 
desde el punto de vista de las identidades nacionales 
(1964-1982)”, en Gabriel Sirvent, Pere, Pomés i Vives, 
Jordi y Fernández Gómez, Francisco (ed. Lit.), “España 
res publica”: nacionalización española e identidades 
en con en conflicto (siglos XIX y XX), Comares, 
2013, pp. 323-336
29 Lanero Táboas, Daniel y Ferrández Pérez, Daniela, 
“El arte de saber durar… sobre la continuidad de los 
poderes locales en la Galicia rural entre franquismo 
y democracia (1973-1979)”, Historia y Política, 40 
(2018), pp. 331-362.
30 Ortega López, Teresa María, “Género y mundo rural: 
las mujeres del campo como ‘agentes de cambio’”, 
en Ramos Palomo, Dolores (comp.), Andaluzas en la 
historia: reflexiones sobre política, trabajo y acción 
colectiva, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 
2012, pp. 139-171; Id., Jornaleras, campesinas y 
agricultoras: la historia agraria desde una perspectiva 
de género, Universidad de Zaragoza, Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, 2015, Id., “Democratizando 
la democracia: estrategias de género de las 
trabajadoras agrícolas españolas (1977-1990), en 
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Más recientemente, siguiendo con los trabajos 
dedicados a las OPA desde una perspectiva lo-
cal o comarcal, debemos apuntar los diversos 
trabajos elaborados por algunos investigadores. 
Por ejemplo, las investigaciones realizadas por el 
autor de este trabajo desde el año 2014 también 
han estado encaminados al conocimiento de es-
tas organizaciones en la provincia de Almería. 
En tales investigaciones se han analizado, por 
ejemplo, la génesis de las diferentes organizacio-
nes campesinas constituidas en el ámbito de la 
agricultura intensiva bajo plástico31. Asimismo, 
en otros trabajos se han abordado sus relaciones 
con los sectores políticos, su papel en la demo-
cratización de las instituciones32 y su vinculación 
con las movilizaciones sociales33.

Ortega López, Teresa María y Cabana Iglesia, Ana 
(aut.) “haberlas, haylas”: campesinas en la historia 
de España en el siglo XX, Marcial Pons Historia, 2021.
31 Ferrer Gálvez, Francisco, “El papel de las OPAS en 
la consolidación de un ‘nuevo’ campesinado en el Po-
niente almeriense”, en Fernández Amador, Mónica et 
al. (coord.), Historia de la Transición en España: las 
instituciones, Almería, Editorial Universidad de Al-
mería, 2015, pp. 665-680; Id., “El sindicalismo ‘refor-
mista’ en la agricultura intensiva. Desarrollo y conso-
lidación del Centro Nacional de Jóvenes Agricultores 
(CNJA) en Almería”, Historia Actual Online, 50 (2019), 
pp. 51-64, Id., “La COAG en la transición almeriense: 
unos apuntes sobre su dimensión ideológica y su re-
levancia sociopolítica”, Las otras protagonistas de la 
transición. Izquierda radical y movilizaciones sociales, 
Brumaria, 2018, pp. 61-72.
32 Ibid., “Apartidistas, pero no apolíticos. Sobre la re-
lación entre política y organizaciones agrarias en la 
Transición almeriense”, en Transición a la democracia 
y bienestar social, Madrid, Sílex, 2022, pp. 172-190; 
Id., “Socialismo y agricultura en la periferia andaluza: 
una nueva mirada a la Transición desde la provincia 
de Almería (1977-1986)”, Historia Actual Online, 59 
(2022), pp. 9-26; Id., “Los comunistas en la agricultu-
ra intensiva de Almería. Intereses corporativistas y las 
iniciativas democratizadoras (1977-1986)2, Historia 
del Presente, 40 (2022), pp. 103-120.
33 Ibid., “Conflictos, asambleas y democracia. Tran-
sición y mundo rural en la provincia de Almería”, 
en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael y Fernández 
Amador, Mónica (eds.), Movimientos sociales e insti-
tuciones locales en la transición: la lucha por la de-
mocracia en la Andalucía rural, Catarata, 2017, pp. 
79-114; Id., “La protesta en el campo almeriense. 
Cohesión social y movilización durante la Transición”, 
en Fernández Amador, Mónica (ed. Lit.), Historia de 
la Transición en España. La dimensión internacional y 
otros estudios, Madrid, Sílex, 2021, pp. 663-680; Id., 
“Agricultura, turismo y moralidad: nuevos conflictos 
en el campo almeriense”, Historia de la Transición en 
España: Democracia y mundo rural, Universidad de 

Igualmente, algunos de los trabajos del profesor 
Luis Carlos Navarro exploraron nuevos aspec-
tos sobre la relación de las OPA con las Cámaras 
Agrarias y las elecciones celebradas en 1978, so-
bre todo en el ámbito andaluz. Asimismo, estos 
trabajos tenían la intención de poner en pers-
pectiva las repercusiones políticas que tuvieron 
el desenlace de estas elecciones, como su papel 
en los procesos democratizadores que se lleva-
ron a cabo en el mundo rural andaluz34.

Mas recientemente, desde la Universidad de Va-
lladolid se han aportado diversas investigaciones 
sobre la importancia de estas organizaciones en 
la provincia. Los trabajos de Jesús A. Redondo 
han arrojado luz sobre el proceso democratiza-
dor desde la perspectiva de las organizaciones 
agrarias, pero también desde la perspectiva de 
las movilizaciones sociales. Asimismo, una de 
las novedades de sus aportaciones estriba en 
el análisis de las organizaciones conservadoras 
que, como ya hemos ido comentando a lo largo 
de este trabajo, han carecido de un análisis ade-
cuado en comparación con las organizaciones 
progresistas35.

Almería, 2017, pp. 291-304.
34 Navarro Pérez, Luis Carlos, “Las elecciones de 1978 
en las Cámaras Agrarias andaluzas y sus repercusio-
nes políticas”, en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael 
y Fernández Amador Mónica (eds.), Movimientos so-
ciales e instituciones locales en la transición: la lucha 
por la democracia en la Andalucía rural, Catarata, 
2017, pp. 182-220, Id.: “El papel de las Cámaras Agra-
rias en el proceso de democratización rural en Anda-
lucía”, en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael y Fer-
nández Amador Mónica (eds.), Movimientos sociales 
e instituciones locales en la transición: la lucha por la 
democracia en la Andalucía rural, Catarata, 2017, pp. 
29-60.
35 Redondo Cardeñoso, Jesús Ángel, “El sindicalismo 
agrario reformista durante la Transición: el ejemplo 
de AEPA en Valladolid”, Memoria y civilización: anua-
rio de historia, 23 (2020), pp. 493-513, Id., “Justicia 
para el campo. Conflictos agrarios en la provincia de 
Valladolid durante la Transición (1975-1980)”, Inves-
tigaciones históricas: Época moderna y contemporá-
nea, 40 (2020), pp. 113-142; Id., “Lluvia de siglas en el 
campo: el sindicalismo agrario en la provincia de Va-
lladolid durante la Transición (1975-1980)”, Historia y 
política: Ideas, procesos y movimientos sociales, 44 
(2020), pp. 337-368; Id., “La ‘guerra de los tractores’ 
de 1977 en Castilla y León”, en Redondo Cardeño-
so, Jesús Ángel (coord.), La Transición en Castilla y 
León: democracia, autonomía y Comunidad Econó-
mica Europea, 2021, pp. 133-150; Id., “Movilización 
y protestas agrarias en la provincia de Valladolid du-
rante los primeros años de la Transición (1975-1977)”, 
en Mobilitzacions socials i esquerra radical: Actes del 



Sobre las organizaciones agrarias en la Transición española Francisco Ferrer Gálvez

© Historia Actual Online, 64 (2), 2024: 175-190184

A MODO DE BALANCE: VIRTUDES Y 
CARENCIAS

Desde muy tempranamente las investigaciones 
que pusieron su centro de atención en el análisis 
de las organizaciones campesinas de la Transi-
ción partieron desde el ámbito de la sociología. 
En esta primera etapa, que llegó principalmente 
hasta la década de los 2000, los investigadores 
se esforzaron en arrojar luz sobre la génesis o la 
ideología de las diferentes organizaciones cam-
pesinas que se establecieron como represen-
tativas tras las elecciones a Cámaras Agrarias 
de 1978. Igualmente, mostraron su interés en 
conocer las relaciones de estas organizaciones 
con las instituciones que dirigían la política agra-
ria en España, o su papel en la integración en el 
mercado común. Podríamos decir que las inves-
tigaciones de esta primera etapa giraban mayo-
ritariamente a mostrar qué eran estas organiza-
ciones y cómo se relacionaban con las diferentes 
instituciones del Estado. Además, los trabajos 
aportados solían ser, en la mayoría de los casos, 
investigaciones de ámbito nacional y de carácter 
eminentemente general. Estas investigaciones, 
cargadas de virtudes, cometían el mismo error 
que cometieron las primeras aportaciones sobre 
el proceso de Transición, el de intentar explicar 
el papel de las organizaciones agrarias desde 
arriba hacia abajo.

Pero el devenir del nuevo milenio trajo consigo 
nuevas perspectivas de análisis sobre los actores 
que fueron participes del proceso democratiza-
dor y, por tanto, cambió la forma de abordar el 
papel de las organizaciones campesinas en este 
contexto. A partir de la década del 2000, los tra-
bajos, liderados ya por el ámbito de la historio-
grafía, comenzaron a ser mucho más específicos. 
Si durante la década de los 80 y 90 se hizo una 
exploración general, a partir de la década de los 
2000 comenzaron a tratarse ámbitos más con-
cretos. Asimismo, los enfoques de análisis se fue-
ron separando de los aportados por la sociología 
hacia nuevas perspectivas como la conflictividad 
o las movilizaciones sociales, la politización del 
campesinado a través de estas organizaciones, 
o su papel en la democratización de las insti-
tuciones, tanto agrarias como de ámbito local. 
Podemos decir que a partir de aquí se abrió 
ampliamente el abanico de investigaciones que 
venían desde contextos regionales o de ámbito 
comarcal, pero también de análisis sobre organi-

II Congrés Les altres protagonistes de la transició, 
2020, pp. 648-673.

zaciones específicas en contextos concretos. Sin 
duda, el interés de la historiografía por conocer 
la importancia del mundo rural en el proceso de 
transición ayudó a aumentar cualitativa y cuan-
titativamente las investigaciones sobre las OPA.

A pesar de que a partir de la década de 2000 
aumentó considerablemente las aportaciones 
sobre las organizaciones agrarias, seguimos en-
contrando bastantes carencias explicativas. En 
este intento de reconstruir el puzle histórico de 
las organizaciones campesinas en la España de la 
Transición, faltan aún muchas piezas por encajar. 
Si hablamos de las investigaciones sobre los di-
ferentes tipos de OPA, debemos decir que las de 
tipo progresista han sido las que mayor atención 
han suscitado, sobre todo en contextos concre-
tos. Por el contrario, el papel de las organiza-
ciones conservadoras en este proceso está aún 
por determinar, a excepción de algunos trabajos 
puntuales que ya se han mencionado. Igualmen-
te, aún desconocemos que papel tuvieron estas 
organizaciones en zonas de importante tradición 
agroganadera como, por ejemplo, todo el corre-
dor levantino desde Murcia hasta Cataluña, Ex-
tremadura, la cornisa cantábrica y buena parte 
de Andalucía y gran parte de las dos Castillas. 
Podemos afirmar que, a pesar de los importan-
tes avances en las investigaciones, aún tenemos 
más carencias que certezas sobre el papel de las 
organizaciones campesinas en España durante el 
proceso de transición a la democracia.
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