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I NTRODUCCION 

ANTE LA GRAN VARIEDAD DE HIPÓTESIS Y .TESIS QUE HOY SE ENFREN
TAN EN LA DISCUS!CÍN SOBRE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA,, EL ELEGIR
UN ESTUDIO DE CASO,, Y EN PARTICULAR LA PRODUCCIÓN CAMPESINA -
DE CAF~ DE LA ZONA CENTRO DE VERACRUZ, RESPONDE.AL INTER~S DE 
APORTAR RESULTADOS QUE EN ALGUNA MEDIDA COADYUVEN A AMPLIAR -
LA VISIÓN ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMfA CAMPESINA •. 

CON FUNDAMENTO EN LA TEORfA MARXISTA, CONVENIMOS QUE LA ECONQ 
MfA CAMPESINA ES UNA FORMA DE PRODUCCIÓN DEPENDIENTE DEL CAP! 
TAL,, A PESAR DE QUE SE DETERMINA POR LA PRODUCCIÓN PARA EL -
CONSUMO Y SUS RELACIONES SOCIA~ES DE PRODUCCIÓN SE APARTAN -
DEL MODELO TRABAJO/CAPITAL,, TODA VEZ QUE ESTE DISTANCIAMIENTO 
MORFOLÓGICO RESPECTO DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA ES LA 
CONDICIÓN SINE QUA NON PARA QUE EST~ SOMETIDA A UN INTERCAM-
BIO DESIGUAL Y, POR CONSIGUIENTE,, A UN PROCESO DE EXPLOT~CIÓN 

QUE SE CONCRETA EN LA ESFERA DE LA CIRCULACIÓN, 

DESDE ESTE ÁNGULO SE DESARROLLA EL ANÁLISIS DE LA ECONOMf A -
CAMPES !NA PRODUCTORA DE CAF~,, TANTO EN SU DINÁMICA INTE~NA CQ 

MO EN SU RELACIÓN CON EL EXTERIOR, EN GENERAL LA INVESTIGA- -
CIÓN TOMA COMO PUNTOS CENTRALES LA SITUACIÓN DEL CULTIVO, LA 
ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA, LOS MECANISMOS DE DEPENDENCIA AL EX
TERIOR,, EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN Y LAS MANIFESTACIONES
POLfTICO-IDEOLÓGICAS.1 ASPECTOS QUE SE EXPONEN EN LOS CINCO CA 
PfTULOS QUE ABARCA EL TRABAJO, 

EL PRIMER CAPfTULO,, DESTINADO AL RECUENTO DE LAS CONDICIONES
FfSICAS DE LA ZONA,, TIENE EL OBJETO DE DELUCIDAR EL POR QlJ~ LA 
CAFETICULTURA ES UNA ACTIVIDAD GENERALIZADA Y PRINCIPAL FUEN
TE DE INGRESO, DE LA REGIÓN A LA VEZ QUE SUGERIR ALGUNAS EX-
PLl CAC l ONES .SOBRE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA DEL INMECAF~ EN -



LA ZONA Y EL PESO .DE LAS CONDICIONES NATURALES EN EL INCIPIEN 
TE DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS EN LA CAFETICULTURA
CAMPESINA, 

EL MARCO TEÓRICO HI~TÓRICO CONSTITUYE EL PUNTO DE REFERENCIA
EN TORNO AL CUAL GIRA EL DESARROLLO DEL TRABAJO, EN LA PRIME
RA PARTE SE HACE SfNTESIS CONCEPTUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL -
MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA Y DEL PAPEL QUE DENTRO DEL MI~ 
MO CUMPLE LA ECONOMfA CAMPESINA; EN UNA SEGUNDA .PARTE, SE PRQ 
CEDE A UN SEGUIMIENTO HISTÓRICO A PARTIR DE SU DESARROLLO LÓ
GICO. SOBRE ESTA BASE SE AFIRMA QUE, EN LA FORMACIÓN ECONÓMI
CO-SOCIAL MEXICANA, LA CONSOLIDACIÓN DEL MODO DE PRODUCCIÓN -
CAPITALISTA NECESITÓ DE TRES ETAPAS A SABER,·'.LA DE ACUMULA- -
CIÓN ORIGINARIA, QUE SE INICIA CON EL LIBERALISMO DE JUÁREZ -
PERO QUE NO ALCANZA A DESARROLLARSE DEBIDO AL PREDOMINIO DE -
LAS RELACIONES SERVILES; LA DE TRANSICIÓN O DE ARTICULACIÓN -
DE MODOS DE PRODUCCIÓN DURANTE EL PORFIRIATO CUANDO EL CAPI-
TAL PENETRA CON FUERZA PERO SÓLO EN CONTADOS SECTORES DE LA -
ECONOMfA; Y POR ÜLTIMO, LA DE cqNSOLIDACIÓN QUE SE CONCRETA -
EN EL PERfODO POSREVOLUCIONARIO CON LA INSTITUCIONALIZACIÓN -
DEL TRABAJO LIBRE, LA REFORMA AGRARIA Y LA PEQUEÑA PROPIEDAD
DENTRO DE ESTE CONTEXTO, SE SUBRAYAN LAS PARTICULARIDADES DE 
LA EXPANSIÓN DEL CAPITAL EN LA AGRICULTURA, LOS CUALES SON -
LAS PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA AGRARIA ACTUAL, 
EN TAL VIRTUD, SE ENFATIZA QUE, DURANTE LA ETAPA POS-REVOLU-
CIONARIA, LA NECESIDAD DE LLEVAR ADELANTE EL REPARTO AGRARIO, 
AUNADA A LA INCAPACIDAD DE LA INDUSTRIA PARA ABSORBER LA FUER 
ZA DE TRABAJO LIBRE, ALIMENTÓ LA CONTINUIDAD DE LA FORMA DE -
PRODUCCIÓN CAMPESINA PERO AHORA BAJO EL MANDO DEL CAPITAL, A 
ESTE NIVEL~ LOS CAMBIOS QUE SE GESTAN SON RADICALES PUES EL -
AUTOCONSUMO CASI DESAPARECE PARA DAR LUGAR A UNA PRODUCCIÓN -
QUE, SI BIEN ES MEDIO DE SUBSISTENCIA, ANTES DEBE PASAR POR -
EL MERCADO Y SOMETERSE A UN INTERCAMBIO DESIGUAL, 
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AsfMISM01 EL ANÁLISIS HISTÓRICO PERMITE OBSERVAR QUE LA REFUtl 
CIONALIZACIÓN DE LA ECONOMfA CAMPESINA EN EL ORDEN CAPITALIS
TA CONDUCE AL ESTABLECIMIENTO D~ INSTANCIAS O MEDIACIONES QUE 
HACEN POSIBLE LA REPOSICIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, EN -
EL CASO DE LA CAFETICULTURA1 ESTÁ VISTO QUE LAS ACCIONES DE -
LAS DIFERENTES FRACCIONES DEL CAPITAL INVOLUCRADAS ESTABAN E~ 
TRANGULANDO A LA ECONOMf A CAMPESINA DEDICADA AL CULTIVO; POR
ESTA RAZÓN FUE NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO VfA lNMg 
CAF~ A FIN DE REGULAR LAS CONDICIONES DE MERCADO QUE PERMITlg 
RAN A LA UNIDAD CAMPESINA RESTITUIR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
y CON ELLO SU REPRODUCCIÓN, 

DADO QUE LAS MEDIACIONES Y LA DINÁMICA INTERNA DE LA ECONOMfA 
CAMPESINA SE DETERMINAN A PARTIR DEL PROCESO PRODUCTIVO, EL -
TERCER CAPfTULO ESTÁ ABOCADO A LA INVESTIGACIÓN DE LA ORGANI
ZACIÓN INTERNA Y DE LOS MECANISMOS Y CONDICIONES CON QUE SE -
RELACIONA AL EXTERIOR, EN ESTE MARCO, SE HACE UN RECUENTO DE 
LAS CAUSAS Y MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO DEL !NMECAF~ COMO -
SECTOR QUE LA INFLUYE Y DETERMINA DESDE EL EXTERIOR, DESDE SU 
FUNDACIÓN EN 1958, EL INMECAF~ HA EXPERIMENTADO CAMBIOS RADI
CALES EN SU RELACIÓN CON LA CAFET!CULTURA CAMPESINA, PUES DE 
ACTOR MARGINAL EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN HA PASADO A 
SER NO SÓLO UN FUERTE ~::: :. ·.·· .,,. '.1E CAFL SINO TAMBl~N EL ORGA 
NIZADOR DE LOS PRODUCTO~Cw ~ , __ AS A UNA ESTRAT~GIA ECONÓMICA 
DE ENORMES CONSECUENCIAS SOCIALESJ LA CUAL GRAVITA ALREDEDOR
DEL PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES Y EL PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN DE CAFETALES, A LO LARGO DE ESTE TERCER CAPfTU 
LO SE OBSERVA.QUE, CON DIFERENTE NIVEL DE IMPORTANCIA Y Sl- -
GUIENDO PROCEDIMIENTOS NO SIEMPRE !GUALESJ CON ESTOS PROGRA-
MAS LA EMPRESA OFICIAL HA LOGRADO CONSOLIDAR SU PARTICIPACIÓN 
EN LA CAFETICULTURA NACIONAL. 

A TRAV~S DE LA ORGANIZACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS DE PRODUC-
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TORES DE CAF~J LAS COMPRAS POR ADELANTADO Y EL INCREMENTO EN
EL VOLÜMEN DE CAPTACIÓN HAN MOSTRADO UN ASCENSO CONSTANTE. 
HASTA AQUf, LA INTERVENCIÓN DEL INMECAF~ NO TIENE CONSECUEN~
CIAS EN LA ESFERA DE LA PRODUCCIÓN, PORQUE LA RELACIÓN ECONÓ
MICA NO SOBREPASA LOS L(MITES DE LA COMPRA-VENTA Y LA UNIDAD
CAMPESINA MANTIENE CIERTO MARGEN DE INDEPENDENCIA QUE, SÓLO -
CON LA MEDIACIÓN DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO, SE METAMORFO-
SEA EN UN INTERCAMBIO DESIGUAL. CONTRARIAMENTE, EL ANÁLISIS -
DEL PROGRAMA MECAF~ MUESTRA DISTINTAS MODALIDADES DE INTERVEN 
CIÓN ESTATAL, SE OBSERVA QUE EL CR~DITO ES EL MEDIO ·A TRAV~S
DEL CUAL ES POSIBLE LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DEL lNMECAF~ EN 
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, CON UNA SERIE DE CONSECUENCIAS PARA 
LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA DE LA UNIDAD CAMPESINA, TALES COMO 
LA P~RDIDA DE DECISIÓN SOBRE EL PROCESO PRODUCTIVO Y EL PAGo
DE TAREAS AL PRODUCTOR DIRECTO. 

PERO MIENTRAS LAS POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN SE EXPLICAN~ A 
. ! .• 

PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN, LA EXPLOTACIÓN SÓLO SE 
HACE EFECTIVA A TRAV~S DEL MOVIMIENTO DE COMERCIALIZACIÓNJ EL 
CUART~'CAPfTULO ESTÁ DEDICADO AL ESTUDIO DE LOS MECANISMOS Y 
PROCEDIMIENTOS COMERCIALES. PARA INICIAR, ARGUMENTA QUE LA R~ 
LACIÓN ACTUAL ENTRE LA ECONOMfA CAMPESINA Y LA EMPRESA OFI- -
CIAL DESDE NINGÜN ÁNGULO RESPONDE A UN PROYECTO DE INTEGRACIÓN 
VERTICAL; EN ESTE SENTIDO, LA INTENCIÓN ES DEJAR ASENTADO EL 
TIPO DE RELACIÓN ECONÓMICA QUE SOSTIENE ESTOS DOS SECTORES Y, 
SOBRE TODO, DELIMITAR SOCIALMENTE EL CARÁCTER CAMPESINO DEL -
PRODUCTOR DIRECTO, A NUESTRO ENTENDER, SEGUIR ESTE PROCEDI- -
MIENTO PERMITE ANALIZAR EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DESDE
LA PERSPECTIVA DESIGUAL DE LOS SECTORES PARTICIPANTES, PU~S -
ESTÁ CLARO QUE LA ECONOMfA CAMPESINA, AL REGIRSE POR UNA LÓGl 
CA DISTINTA, OBLIGA, NECESARIAMENTE, AL USO DE MECANISMOS DE 
ADAPTACIÓN QUE HAGAN POSIBLE LA RELACIÓN COMERCIAL, 
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A FIN DE PROPORCIONAR UN MARCO .GENERAL PARA EL ANÁLISIS, SE -
DESCRIBE EL PROCESO OPERATIVO DE LA COMPRA CON tNFASIS EN LOS 
SECTORES Y FRACCIONES QUE INTERVIENEN Y 'LOS MECANISMOS DE COM 
PRA EMPLEADOS POR LOS DIVERSOS CANALES COMERCIALES; CON APOYO 
EN ESTA INFORMACIÓN, SE SUBRAYAN LAS SIMILITUDES Y DIFEREN- -
CIAS CON QUE SE CONTRATA LA PRODUCCIÓN CAMPESINA SEGÜN SEA EL 
CANAL COMERCIAL Y LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS ECONÓMICAS QUE -
CADA UNO REPRESENTA, 

DESPUtS, LA INVESTIGACIÓN SE CENTRA EN LOS MECANISMOS QUE SON 
CLAVE EN LA TRANSFERENCIA DE VALOR, SE CONCLUYE QUE, COMO LOS 
MEDIOS DE OPERACIÓN DE LA BURGUESf A AGRA~IA COMERCIAL SE LIMl 
TAN A COMPRAR BARATO Y VENDER CARO, ES EVIDENTE QUE ES EL !N
MECAFtJ COMO ÓRGANO REGULADOR DE LA OFERTA Y LA DEMANDA Y AU
TORIDAD QUE FIJA LOS PRECIOS, QUIEN DETERMINA LOS MEDIOS QUE
HACEN POSIBLE ESTE PROCESO, POR ESTE MOTIVO SE HACE EL RECUE~ 
TO CUANTITATIVO DE LOS COSTOS ESTIMADOS Y PRECIOS DE COMPRA -
ESTABLECIDOS POR EL lNMECAFt1 Y SE COMPARA CON LOS COSTOS REA 
LES, DE SUERTE QUE EN LOS RESULTADOS SE OBSERVA SU NO CORRES
PONDENCIA YJ POR CONSIGUENTE, QUE EL FLUJO DE VALOR DE LA ECQ 
NOMf A CAMPESINA AL EXTERIOR APENAS PERMITE LA REPRODUCCIÓN A 
TRAVtS DE UN SISTEMA DE ENDEUDAMIENTO, EN ESTE CONTEXTO, SE -
RETOMA LA TEORf A DE LA RENTA DE LA TIERRA PARA EXPLICAR EL -
PARTICULAR COMPORTAMIENTO QUE ASUME EN LA CAFETICULTURA CAMPg 
SINA A FIN DE QUE LOS PRECIOS SE COMPARTEN A FAVOR DEL CAPI-
TAL, 

·EL CAPfTULO FINAL DEL TRABAJO ESTÁ DESTINADO AL ANÁLISIS DEL 
PERFIL POLfTICO DE LOS CAFETICULTORES, DURANTE LA DtCADA DE -
LOS 70, CUANDO MÁS AUGE TOMÓ LO QUE SE HA DADO EN LLAMAR ORI
SIS AGRf COLAJ SE RECRUDECIERON LOS CONFLICTOS EN EL CAMPO BA
JO UNA DEMANDA CENTRAL: LA DOTACIÓN DE TIERRA, SIN EMBARGOJ -
MIENTRAS LAS INVASIONtS DE TIERRA Y LOS ENFRENTAMIENTOS VIO--
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LENTOS CONSTITUfAN EL PANORAMA GENERAL DEL SECTOR AGROPECUA-
RIO, LOS CAMPESINOS DEDICADOS AL CULTÍVO DE CAFt SE MANTENfAN 
AL MARGEN1 YA QUE1 DESPUtS DE 1973, LAS MANIFESTACIONES ESPO
RÁDICAS DE PROTESTA Y DESCONTENTO PRÁCTICAMENTE DESAPARECEN. 
SEMEJANTE COMPORTAMIENTO POLfTICO, NOS OBLIGÓ A REALIZAR UN,
SEGUIMI ENTO CRfTICO DE LOS MOTIVOS DE LUCHA Y LOS MÓVILES DE 
SOLIDARIDAD, DESPUtS DEL CUAL SE CONSIDERA QUE CON LA CREA- -
CIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS DE PRODUCTORES DE CAFt (UEPC) EL 
INMECAFt LOGRA EL CONTROL POL[TICO; PRIMERO, PORQUE LA INTE-
GRACIÓN DE ESTAS UNIDADES PRESUPUSO COMO OBLIGATORIA LA PARTl 
CIPACJÓN DE LOS CAFETICULTORES EN LAS FILAS DE LAS CENTRALES
POLfTICAS OFICIALES; Y DESPUtS1 PORQUE LAS NORMAS DE FUNCIONA 
MIENTO ESTIMULAN LA COMPETIVIDAD Y RIVALIDAD ENTRE LOS COMPA
ÑEROS DE LA UNIDAD, 

EN ESTOS TtRMINOS, LAS BARRERAS ECONÓMICAS Y LA MEDIATIZACIÓN 
IMPUESTA POR LAS CENTRALES OFICIALES TERMINAN POR GENERAR UNA 
PASIVIDAD POLfTICA QUE, HACIENDO A LOS CAFETJCULTORES INCAPA
CES DE DESPLEGAR MEDIDAS DE PRESIÓN (HUELGAS, SUSPENSIÓN DE -
VENTAS, ETC,) LOS OBLIGA A ALINEARSE A LAS DECISIONES POLfTI
CAS Y ECONÓMICAS DEL SECTOR OFICIAL, 

,, SIN EMBARGO, LO QUE UN PRINCIPIO FUE CONDICIÓN DE CONTROL, -
MÁS ADELANTE FUE CAUSA PARA QUE SE GESTARA UNA SOLIDARIDAD SQ 

CIAL, EN ESTE SENTIDO, SE OBSERVA QUE EL AISLAMIENTO QUE GA-
RANTIZABA LA UEPC FUE AL MISMO TIEMPO EL PUNTO O CATALIZADOR
PARA EL DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD A NIVEL DE LA UNIDAD, LA 
LOCALIDAD, LA REGIÓN Y AS( HASTA ALCANZAR UNA DIMENSIÓN NACIQ 
NAL, DICHA TENDENCIA ES MANIFIESTA A PARTIR DE 1982, AÑO EN -
QUE SE EFECTUÓ LA MOVILIZACIÓN DIRIGIDA POR LA UNIÓN DE UNIO
NES DE CAFETICULTORES, LA CUAL CONTÓ CON EL APOYO DE SINDICA
TOS INDEPENDIENTES, ESTUDIANTES Y PART!DOS DE OPOSlClÓN, 
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SI EL PRESENTE ESTUPIO PE CASO PROPORCIONÓ ALGUNAS EVIDENCIAS 
EMPfRICAS Y ALGUNOS ELEMENTOS DE JUICIO A PARTIR DE LOS CUA-
LES SEA POSIBLE AVANZAR EN LA DISCUSIÓN DE LA PRDBLEMATICA ~
ECONÓMICA Y POLfTICA SOCIAL DEL CAMPESINADO, HABRA ENTONCES -
CUMPLIDO SU OBJETIVO, 

•, .r; 
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I. DESCRIPCION FISICA DE LA REGION CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

l. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA. 

EL ÁREA DE ESTUDIO QUEDA COMPRENDIDA EN LA REGIÓN CENTRO DEL -
ESTADO DE VERACRUZ Y, MÁS ESPECfFICAMENTE, EN LA REGIÓN CONO
CIDA COMO DELEGACIÓN COATEPEC, SEGÜN LA DELIMITACIÓN GEOGRÁFI
CA REALIZADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ, 

LA DELEGACIÓN COATEPEC ESTÁ UBICADA EN LA PORCIÓN CENTRO DEL -
ESTADO DE VERACRUZ, EN LA VERTIENTE ESTE DE LA SIERRA MADRE -
ORIENTAL, ÜROGRÁFICAMENTE, LA REGIÓN SE DEFINE POR UNA FAJA DE 
MONTAÑAS QUE SE EXTIENDE DE NORTE A SUR, FORMANDO PARTE DE LA 
SIERRA VOLCÁNICA TRANSVERSAL (1) 

LA ALTITUD DE LA ZONA VARÍA ENTRE LOS 300 Y 2500 METROS SOBRE 
EL NIVEL DEL MAR, SE LOCALIZA ENTRE LOS 18º 56' Y 19º 45' EN 
LA LATITUD NORTE, Y ENTRE LOS 96º 45' Y 97º 03' DE LONGITUD -
OESTE. 

LA ZONA DE ESTUDIO JNCLUYE TOTAL O PARCIALMENTE LOS MUNICIPIOS 
y CONGREGACIONES DE: JALAPA, TEOCELO, XIco, COSAUTLÁN, EMILIA
NO ZAPATA, JILOTEPEC, NAOLINCO, BANDERILLA, JALCOMULCO, !XHUA
CÁN1 AYAULULCO, TEPETLÁN, ALTO LUCERO, CHICONQUIACO, JALANCIN
GO, MARTfNEZ DE LA TORRE, LAS MINAS Y TATATILA, 

(1) VÉASE ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 6 To-
MOS, (TOMO 11!). CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES;·-
fACULTAD DE ECONOMf A, UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 1968. 
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1.1. CLIMA (2) 

Los CLIMAS REGISTRADOS EN LA ZONA SON: CÁLIDO, TEMPLADO y -
SEMI-CÁLIDO. DEL GRUPO DE LOS CLIMAS CÁLIDOS, APARECEN COMO 
SUBTIPOS EL CLJMA CÁLIDO Y SUB-HUMEDO, DEFINIDO ESTE ÚLTIMO 
COMO EL CLIMA MÁS HÚMEDO DE LOS CÁLIDOS SUB-HUMEDOS CON LLU
VIAS EN VERANO Y UNA PRECIPITACION MENSUAL MAYOR A 55.3 MM, . . 

DEL GRUPO DE CLIMAS SEMlCÁLIDOS, SE REGISTRA EN LA ZONA EL -
MÁS CÁLIDO DE LOS CLIMAS TEMPLADOS, CON UNA TEMPERATURA ME
DIA ANUAL MAYOR A 18º C, Y UNA PRECIPITACIÓN EN EL MES MÁS -
SECO MENOR DE 40 MM, 

DE LOS TEMPLADOS HÚMEDOS, SE PRESENTA UN TIPO DE CLIMA MUY -
HÚMEDO CON LLUVIA INVERNAL MAYOR A 5 MM, Y UNA PRECIPITACIÓN 
EN EL MES MÁS SECO MAYOR A 40 MM,, LA TEMPERATURA PROMEDIO -
DE ESTE SUBTIPO OSCILA ENTRE 12 Y 18º C. 

1.2. HIDROLOGIA 

LA CORRIENTE DE MAYOR LONGITUD DEL RfO LA ANTIGUA SE ORIGINA 
EN EL CERRO DE LA CUMBRE A UNA ALTURA DE 3,750 MSNM, PASA -- . 
POR LOS POBLADOS DE JALCOMULCO, APAZAPAN, PUENTE NACIONAL; -

(2) DE ACUERDO CON INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL INMECAFE, LA 
TEMPERATURA MEDIA REQUERIDA EN LA CAFETICULTURA1 DEBE COMPREN 
DER ENTRE 17 Y 20ºC CON POCA OSCILACIÓN ENTRE LA TEMPERATURA
MÁXIMA Y MfNIMA, Y UNA PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE 1,500 A 2,000 
MM, AL AÑO, 

- 9 -



ANTES DEL PUENTE NACIONAL SE LE UNEN LOS Rfos SACOAPAN y LA
ANTIGUA, TOMANDO LA CORRIENTE PRINCIPAL EL NOMBRE DE Rfo LA
ANTIGUA. POR EL MARGEN DERECHO TAMBIÉN SE LE UNE EL RfO --
LAGARTOS, Y DESPUÉS DE PASAR POR VILLA CARDEL, SALMORAL Y LA 
ANTIGUA, DESEMBOCA EN EL GOLFO. 

SE ESTIMA QUE LA PRECIPITACIÓN ANUAL DE LA CUENCA DEL Rfo LA 
ANTIGUA ES DE 2000 MM, Y QUE COMPRENDE HASTA SU DESEMBOCADU
R(I UN ÁREA DE 2,865 KM2 ClUE DENTRO DE LA ZONA DE ESTUDIO -
CUENTA CON 2 ESTACIONES HIDROLOGICAS, 

EN LA PARTE NORTE DE LA ZONA1 EN LAS FALDAS DEL COFRE DE PE
ROTE1 SE LOCALIZA LA CUENCA DEL Rfo ACTOPAN CON DOS ESTACIO
NES HIDROMÉTRICAS; LA ESTACIÓN NAOLINCO, A 1,686 METROS SO-
BRE EL NIVEL DEL MAR, RECOGE LOS ESCURRIMIENTOS DE UN AREA -
DE 34 Krt, CON UN GASTO MED JO ANUAL DE 0, 567 112 / SEGUNDO -
(TAMBIÉN SE LOCALIZA EN ESTA ZONA, LA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA
DE JALCOMULCO A 325 MSNM. SOBRE EL RfO JALCOMULCO. 

EL ÁREA QUE CUBRE LA CUENCA HIDROLÓGICA SE HA ESTIMADO EN --
1.,497 KM2, CON UN. GASTO MEDIO ANUAL DE 446 M3 / SEG, CON UN 
VOLÚMEtl TOTAL DE 1,409; 972,000 M3, 
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1.3. RELIEVE DEL SUELO (3) · 

UNA DE LAS PRINCIPALES CARACTERfSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
ES LA DIVERSIDAD DE RELIEVES DEL SUELO, A PESAR. DE PUE Ed R~ 
LIEVE FUERTEMENTE ONDULADO PREDOMINA EN LA PORCIÓN SUROESTE Y 
EN EL NORTE DE LA ZONA (CON UNA EXTENSIÓN TOTAL DE 77,254 -
HAS, QUE REPRESENTAN EL 267. DE LA SUPERFICIE TOTAL), EL RE-
LIEVE ONDULADO SE PRESENTA DISPERSO EN TODA EL ÁREA DE ESTU
DIO, PERO TOMA ESPECIAL IMPORTANCIA EN LOS LOMERfos ALTOS -
DE LA PORCIÓN CENTRAL, EN EL NORTE DE LOS LOMERfOS DE NAO-
LINCO, CHICONQUIACO, ACATLÁN Y LA JOYA, ASÍ COMO EN LOS LOMg_ 
RfOS DE ALTO LUCERO Y EN LA PORCIÓN CENTRO PONIENTE DEL MUNl 
CIPIO DE XICO, ABARCANDO UN SUPERFICIE EQUIVALENTE AL 16%, 

EN LA rcílCIÓN ORIENTE, EN EL VALLE DE LA DEPRESIÓN DE ALMO-
LONGA Y EN LAS TERRAZAS ALUVIALES DEL RfO JALCOMULCO, SE PRi 
SENTAN EN SU MAYOR PARTE EL RELIEVE SEMI-NORMAL CON UNA EX-
TENSIÓN DE 63,891 HECTÁREAS, LO. QUE SIGNIFICA EL 22% DE LA -
SUPERFICIE TOTAL DE LA ZONA, 

EN LOS CERRILES, COLINAS Y CONOS VOLCÁNICOS DE LA PARTE Po~
NIENTE DE LA ZONA (PORCIÓN CENTRAL DE LA SIERRA CHÁVARRILLO-

(3) EL RELIEVE SE DEFINE POR EL GRADO DE INCLINACIÓN O PENDIENTE
QUE PRESENTAN LOS SUELOS, SON SEIS TIPOS DE RELIEVE, EL RELii 
VE PLANO O SEMI-NORMAL TIENE UNA INCLINACIÓN QUE OSCILA ENTRE 
0 Y 10%; EL ONDULADO DEL 11 AL 20%; EL FUERTEMENTE ONDULADO -
DEL 21 AL 40/~; EL COLINADO DEL 41 AL 60%, EL FUERTEMENTE SOCA
VADO SE DEFINE POR PENDIENTES MAYORES AL 60% y EL MONTAAoso -
POR EL 80% DE INCLINACIÓN, 
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Y AL NORTE DE JALCOMULCO), SE LOCALIZA EL RELIEVE COLINADO O 
EXCESIVO EN UNA SUPEFICIE DE 49,319 HAS. (1L¡%), 

EN EL RESTO DEL ÁREA, A LO LARGO DE Rfos, ARROYOS y ALREDE-
DOR DE LA DEPRESIÓN DE ALMOLONGA, EL RELIEVE FUERTEMENTE SO
CAVADO OCUPA UNA EXTENSIÓN DE 52,441 HAS, (J.7%), MIENTRAS -
QUE EN LA PORCIÓN SURESTE, EN LA SIERRA DE BARRANCA GRANDE,
PREDOM I NA, CON UNA SUPERFICIE DE 12,382 (4%), EL RELIEVE MON 
TAÑOSO, 

1.4, VEGETACION (4) 

OE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 297,950 HECTÁREAS, EL 427. -- -- -
(124,813 HAS,) SE DESTINA A USO FORESTAL, EL 15% (45,677 -
HAS.) A LA CAFETICULTURA, EL 32% (95,710 HAS,) A PASTIZALES, 
EL 7.8% (23,202 HAS,) A CULTIVOS DE ESCARDA, EL 1% (2,68~ -
HAS,) A CULTIVOS PERENNES Y EL 1.8% (5,609 HAS.) A ACAHU~LES. 

DENTRO DE LA DELIMITACIÓN DE LA CUENCA DE COATEPEC, SE REGli 
TRAN TRES TIPOS VEGETATIVOS; 1) BOSQUES CADUCIFOLIOS DE IN-
VIERNO, 2) ENCIMARES DE ALTITUD MEDIA Y 3) SELVAS BAJAS CAD.\! 
Cl FOLIAS, 

Los BOSQUES CADUCIFOLIOS DE INVIERNO (BOSQUE DE INVIERNO LI
QUIDAMBAR1 SE ENCUENTRAN EN LA PARTE PONIENTE DEL ÁREA DE Ei 

(4) LA INFORMACIÓN SOBRE VEGETACIÓN SE OBTUVO EN ENTREVISTAS CON
EL DR. JESÜS DORANTES, PROFESOR DE LA FACULTAD DE BIOLOGfA DE 
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 
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TUDIO A ALTITUDES MAYORES DE LOS 1,200 MSNM, LAS ASOCIACIONES 
VEGETALES DOMINANTES SON: lIPUIDAMBAR MACROPHYLLiA, 0UERCUS
AFFINIS Y CARPIRIO CAROLINA. 

EL RELIEVE DEL SUELO EN ESTE TIPO DE BOSQUES ES FUERTEMENTE -
ONDULADO, COLINADO Y MONTA~OSO, EL SUELO SE DEFINE POR P~~I-
LES PROFUNDOS DERIVADOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS RECIENTES. 

POR OTRA PARTE, LOS BOSQUES DE ENCINARES DE ALTITUD MEDIANA -
ESTÁN DISTRIBUIDOS A TODO LO LARGO DEL ÁREA DE ESTUDIO, PERO
TIENEN ESPECIAL IMPORTANCIA EN LOS LOMERfos, BARRANCAS y PLA
NICIES DE LA PORCIÓN CENTRAL, ENTRE LAS ESPECIES QUE DOMINAN
EL PAISAJE SE PUEDEN SEÑALAR: QuERCUS GLAUSCSCENS, QuERCU~ -
CRASSIFOLIA Y ílUERCUS PEDUNCULARIS, 

EN ESTE TIPO DE BOSPUES EL RELIEVE ES ONDULADO, SOCAVADO y, -
EN LA PORCIÓN CENTRAL, PLANO o SEMI-PLANO. Asr MISMO EL SUELO 
SE CARACTERIZA POR SER POCO PROFUNDO (MENOS DE 50 CM,) CON -
DRENAJE INTERNO QUE VARÍA DE MODERADO A LENTO, 

LAS SELVAS BAJAS ~ADUCIFOLIAS, SE LOCALIZAN EN LA PORCIÓN -
ORIENTE DE LA ZONA DE ESTUDIO Y EN ALGUNAS PARTES BAJAS CON -
ALTITUDES QUE VAN DE 800 A 300 MSNM. ESTE TIPO DE SELVA, POR 
SITUARSE EN LAS PARTES BAJAS DE LA ZONA, PRESENTA EL RELIEVE
PLANO Y ONDULADO; EL SUELO SE CARACTERIZA POR SER SUPERFICIAL
CON DRENAJE INTERNO LENTO y AFLORAMIENTOS Rocbsos. ENTRE LAS 
ESPECIES MÁS IMPORTANTES DE ESTE TIPO DE SELVA SE ENCUENTRAN: 

. GUAZUMA ULM I FQLI 8_, 1 PQ.MOEA WOLCOTTI ANA Y EL CROTON tJI VEUS., 

.u 

1.5. COMUNICACIONES 

DE NORTE A SUR EL ÁREA DE ESTUDIO SE Q1MUN 1 CA POR LAS CARRETf. 
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RAS DE MISANTLA-JALAPA-HUATUSCO-fORTfN Y DE PONIENTE A ORIEN 
TE, A LA ALTURA DE JALAPA Y TOTUTLA, POR LAS CARRETERAS DE -
JALAPA-VERACRUZ Y TOTUTLA-CONEJOS, ASIMISMO, EL ACCESO A LAS 
DIFERENTES LOCALIDADES Y CONGREGACIONES DE LA ZONA SE FACILL 
TA POR EL ALTO NÚMERO DE TERRACERIAS 0UE COMUNICAN A TODOS -
LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA. ENTRE LAS TERRACERIAS MAS IMPORTAN
TES SE CUENTA LA DE COSAULTLÁN1 JALCOMULCO, LA CONCHA, ACTO
PAN1 HUATUSCO, MANUEL GONZÁLEZ, ETC~TERA, 
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1.6. CAFETALES (5) 

LA MAYOR DENSIDAD DE CAFETALES SE LOCALIZA EN LA PORCIÓN CEM 
TRAL Y PONIENTE DE LA ZONA, LO QUE SIGNIFICA RUE LA PRODUC-
CIÓN DE CAFE FORMA UNA BARRA CONTINUA QUE, EN LA PORCIÓN NOR 
TE, VA DESDE LA BARRANCA DE JILOTEPEC HASTA LA CONCEPCIÓN; Y 
EN LA PORCIÓN SUR DEL ÁREA, DESDE BARRANCA GRANDE HASTA TLAb 
TETELA. 

(5) EL CAF~ COMPRENDE EL G~NERO COFFEA DE LA FAMILIA RUBIACCAE, 
AUN CUANDO SE HAN REGISTRADO ENTRE 25 Y 40 ESPECIES NO EXISTE 
UNA DEFINICIÓN TAXONÓMICA PRECISA DE LAS DIFERENTES ESPECIES, 
DEBIDO AL CARÁCTER POLIMÓRF!CO DEL CULTIVO QUE SUFRE FÁCILME~ 
TE MUTACIONES POR INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE, 

Los CUATRO GRANDES GRUPOS DE ESPECIES SON: ARÁBIGO, RoBUST'O,
LIBERIANO Y EXCELSA, DE ÉSTOS, EL MÁS REPRESENTATIVO EN M~XI
CO POR EXTENSIÓN CULTIVADA, PODER DE ADAPTABILIDAD Y RESISTE~ 
CIA A LA SEQUf A, ES EL ARÁBIGO EN SUS VARIEDADES TYPICA, BOU[ 
BON Y CATURRA. 

EL ASPECTO FfSICO DEL CAFÉ ARÁBIGO, ES EL DE UN ARBUSTO PEOU~ 
Ao CON HOJAS DE FORMA OVAL, AGUDAS DE LA BASE Y CON TERMINA-
CIÓN EN PUNTA. EL TAMAÑO DE LA SEMILLA VARfA DE 8.5 A 12.7 MM, 
DE LARGO, EL COLOR ES AL PRINCIPIO VERDE, EN LA MADURACIÓN RQ 
JO Y FINALMENTE TOMA UNA COLORACIÓN AZUL-NEGRO, 

SARH-DGEA. "EL CULTIVO DEL CAFÉ EN rlÉXICO: PRODUCCIÓN,, ECONO
MÍA Y COMERCIALIZACi6N 11

,, EM ECOTECNIA .~GR[COLA, ND, PAGS, 9 -
11, MÉXICO DIC. 1977. 
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EN LA PARTE DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE CAF~, TAMBI~N SE EN 
CUENTRAN CULTIVOS DE ESCARDA y PASTIZALES, Los PRIMEROS SE -
LOCALIZAN EN TUZAMAPAN, F~U!XTLAN Y EN SUPERFICIES MÁS D!S-
PERSAS A LO LARGO DE TODA LA CUENCA; MIENTRAS QUE LOS PASTI
ZALES SE HALLAN EN LA PARTE NORTE DE LA FRANJA CAFETALERA, -
EN LOS LOMERlos DE RANCHO NUEVO, EL TRONCAL y EL CASTILLO; -
TAMBIÉN SE LOCALIZAN PASTIZALES EN LA PARTE SUR DE LA ZONA,
EN COSAUTLÁN, VAQUERÍA, LA REFORMA Y LIMONES, 

DEL MISMO MODO, A LO LARGO DE LA FRANJA CAFETALERA TAMBIÉN -
SE OBSERVAN PEQUEílAS SUPERFICIES DE BOSQUES MUY PERTURBADOS
y ACAHUALES, GENERALMENTE DESTINADOS A LA AGRICULTURA CÍCLI
CA, 

Los FRUTALES REGISTRADOS (PLÁTANO, MANGO, ETCÉTERA) SON COM~ 
NES EN EL ÁREA CAFETALERA DEBIDO A LA GRAN IMPORTANCIA QUE -
ÉSTOS GUARDAN EN EL ECOSISTEMA DEL CAFÉ, 

EL RELIEVE DEL SUELO EN DONDE S.E CULTIVA CAFÉ VARIA DE PLAMO 
O SEMI-PLANO HASTA EL FUERTEMENTE SOCAVADO,' 

,.,. 
~ ~. 
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2. DESCRIPCION DE LA CAFETICULTURA. 

LA DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA CUENCA DE COATEPEC, INDICA QUE -
EXISTE UNA APROXIMACIÓN PR-OMEDIO DE LOS MUNICIPOS EN LO RUE 
SE REFIERE A CLIMA, TEMPERATURA, HIDROGRAFf A, TOPOGRAFfA, -
ETC, SIN EMBARGO, UN ANÁLISIS MÁS DETALLADO, EXPRESA DIFEREli 
CIAS QUE, EN ALGUNOS CASOS, SON RADICALES DE UN MUNICIPIO A 
OTRO, 

AL MARGEN DE LOS PARÁMETROS EN QUE SE ENCUADRAN LAS CONDICIQ 
NES NATURALES, SE OBSERVA UNA TOPOGRAFfA ACCIDENTADA CAUSADA 
POR PROFUNDAS BARRANCAS Y DEPRESIONES, A SU VEZ, LAS DIFEREli 
CIAS DE ALTITUD SON DETERMINANTES PARA ENCONTRAR CLIMAS QUE 
VARfAN DESDE EL TEMPLADO HÚMEDO HASTA EL SUB-HÚMEDO Y EL SE
MICÁLIDO-HÚMEDO, LA DIVERSIDAD DEL RELIEVE Y EL TIPO DE SUE
LO, PROPICIAN ZONAS ALTAMENTE PRODUCTIVAS AL LADO DE MUNICI
PIOS CON DRENAJE INTERNO LENTO Y BAJA CALIDAD DE SUELO, 

SIN DUDA, ESTAS DIFERENCIAS EN Sf MISMAS SON POCO IMPORTAN-
TES A NO SER POR EL HECHO DE QUE EL TIPO DE SUELO, EL RELIE
VE, LA TEMPERATURA, LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL, ETC, SON ELE-
MENTOS FUNDAMENTALES PARA LA DIVISIÓN DE LA CUENCA DE COATE
PEC EN DOS GRUPOS BÁSICOS DE ZONAS: POR UN LADO, LOS MUNICI
PIOS ALTAMENTE PRODUCTIVOS EN CAFÉ, Y POR OTRO, LOS COt!UNMEN 
TE DENOMINADOS COMO MARGINALES PARA LA CAFETICULTURA, 

PERO ADEMÁS DE LAS CONDICIONES NATURALES, EL TIPO DE ASISTEN 
CIA TÉCNICA CON QUE SE TRABAJAN LAS FINCAS DE CAFÉ, DEL MIS
MO MODO INFLUYE Y ACENTÚA ESTA DIVISIÓN, 

EN EL CASO DE LA CAFETICULTURA, LA ASISTENCIA TÉCNICA SÓLO -
SE PUEDE MEDIR Y DIFERENCIAR POR EL MANEJO DE LA SOMBRA RUE 
SE HAGA EN LOS CAFETALES, DE ACUERDO CON ESTE CRITERIO, SON 



TRES LOS SISTEMAS DE CULTIVO: A) TRADICIONAL; ~) PLANTACIÓN
y C) DE BOSQUE NATURAL O SILVESTRE. 

EL SISTEMA TRADICIONAL DE CULTIVAR CAFÉ· SE DEFI!lE POR LA UTl 
LIZACIÓN COMBINADA DE FRUTALES (PLÁTANO, CITRICOS), CAFETOS
y ÁRBOLES DE SOMBRA (JINICU!L, CHALAHUITE, AVIN, ETC.), 
DEBIDO A QUE ESTE SISTEMA PREDOMINA EN EL TIPO DE TENENCIA -
EJIDAL Y AUTÉNTICA PE0.UEÑA PROPIEDAD (DE 1 A 5 HECTÁREAS), -
NO EXISTE LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA REGULAR EL CRECIMIENTO 
DE LOS CAFETOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA; LAS RECE
PAS SON POCO FRECUENTES Y LOS DESHIERBES SE REALIZAN DE UNA
A DOS VECES AL ARO CON MACHETE, AUN CUANDO'ESTE SISTEMA OCA 
SIONA GRAVES PROBLEMAS DE EROSIÓN, 

EL MANEJO DE SOMBRAS SE LIMITA A LA SUSTITUCIÓN DE ALGUNOS -
ÁRBOLES VIEJOS EN PLANTACIONES 0.UE TIENEN COMO EDAD ~ROMEDIO 
20 AÑOS, ESTE TIPO DE MANEJO TÉCNICO HACE INEVITABLE EL1AL
TO INDICE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, 

EL SISTEMA DE PLANTACIÓN, A DIFERENCIA DEL ANTERIOR, SE CA-
RACTERIZA POR UN MANEJO DE SOMBRAS REGULADAS ESTRICTAMENTE -
PARA PROPORCIONAR SOMBRA Y MATERIA ÓRGANICA, EN ESTE SISTEMA 
LOS CAFETALES SON MANEJADOS POR MEDIO DE PODAS Y REEMPLAZO -
DE ÁRBOLES ENFERMOS, 

LAS PRINCIPALES VARIEDADES EMPLEADAS SON: TVPICA, BOURBÓN Y
!10NDO Movo. 

LAS FINCAS SE TRABAJAN A BASE DE REPOSICIÓN DE FALLAS, RECE
PAS DE ARBUSTOS VIEJOS, CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, -
DESHIERBES CON MACHETE (3 Ó 4 VECES AL AílO) Y APLICACIÓN DE 
FERTILIZANTES CON REGULARIDAD, EN CORRESPONDENCIA CON ESTE -
MANEJO TÉCNICO, LA PRODUCTIVIDAD OSCILA ENTRE 25 Y 45 QUINTA 
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LES POR HECTÁREA, SOBRA SUBRAYAR QUE EL SISTEMA DE PLANTA- -
CIÓN ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADO CON LOS MEDIANOS Y GRAN-
DES FINQUEROS DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, 

EL TERCER SISTEMA SE DENOMINA DE BOSQUE NATURAL O ACLAREO; -
DEBIDO A GlUE LA PLANTACIÓN SE DE&\RROLLA EN CONDICIONES Sib 
VESTRES, NO SE REALIZA LA REGULACIÓN DE SOMBRA. EN REALIDAD, 
EL CRECIMIENTO DE LOS CAFETOS SE DA AL MARGEN DE LA ASISTEN
CIA TÉCNICA; LA ÚNICA PRÁCTICA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN ES 
UNA O DOS LIMPIAS DE MALA HIERBA AL AÑO, POR ESTA SERIE DE -
CONDICIONES, ADEMÁS DE QUE LOS CAFETOS ESTAN EXPUESTOS PERMANEN
TEMENTE A PLAGAS Y ENFERMEDADES COMO EL OJO DE GALLO, LA PRQ 
DUCTIVIDAD NO SUPERA LOS 8 QUINTALES POR HECTÁREA, EN LA MA
YORfA DE LOS CASOS ESTE SISTEMA DE PRODUCCIÓN SE LOCALIZA EN 
LAS ZONAS MONTAAOSAS POCO COMUNICADAS, 

AHORA BIEN, AL TRASPASAR ESTA CLASIFICACIÓN AL PLANO CONCRE
TO DE LA CAFETICULTURA EN LA ZONA CENTRO DE VERACRUZ, SE OB
SERVA QUE, A EXCEPCIÓN DE LOS GR.ANDES F 1 NGUEROS QUE CUENTAN -
CON EXTENSIONES MAYORES A LAS 50 HECTÁREAS~ RELACIONES DE -
PRODUCCIÓN CAPITJ)LISTAS Y TECNIFICACIÓN PROPIA DE UNA CAFETl 
CULTURA INTENSIVA, EL MAYOR PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE -
CAF~ SE ENCUADRA EN PEQUEílAS FINCAS (DE 1 A 5 HAS,) QUE, SIN 
TENER CAPACIDAD ECONÓMICA PARA REGULAR T~CNICAMENTE LA PRO-
DUCC IÓN, SE ENFRENTAN A PROBLEMAS DE EROSIÓN, PLAGAS, ENFER
MEDADES Y PLANTAS QUE, EN PROMEDIO, TIENEN 2Ó A~OS, Es DECIR, 
FUERA DE ALGUNAS EXEPCIONES, LA GENERALIDAD DE LA CAFETICUL
TURA DE LA ZONA CORRESPONDE AL SISTEMA TRADICIONAL, 

POR ORDEN ASCENDENTE, SON LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPt¡TA
y JALCOMULCO LOS QUE PRESENTAN CONDICIONES NATURALES MENOS -
FAVORABLES Y ASISTENCIA T~CNICA MÁS RUDIMENTARIA, 
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DE UNA SUPERFICIE EQUIVALENTE AL 17% DEL TOTAL,, EL 59% CO- -
RRESPONDE A SUELOS DE PERFILES DELGADOS (PROFUNDIDAD MENOR A 
50 CM.) Y DRENAJE INTERNO QUE VARfA DE MODERADO A LENTO, EN 
ESTA ÁREA SOLAMENTE EL 5,3% CORRESPONDE A SUELOS DE PERFILES 
PROFUNDOS, DE BUENA FERTILIDAD Y ÓPTIMOS PARA CULTIVAR AZÜ-
CAR1 CAFt Y FRUTALES, 

DE ESTA FORMA, .POR RAZONES DE ORDEN NATURAL,, ES MAYOR EL su~ 
LO EMPLEADO EN EL USO FORESTAL.1 MIENTRAS RUE LA CAFETICULTU
RA APENAS CUBRE EL 7.4% DE LA SUPERFICIE. ªLos CAFETALES ES
TÁN UBICADOS EN LA PARTE PONIENTE DE LA Z.ONA.1 AUNQUE TAMB!tN 
SE OBSERVAN EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHAVARRILLO Y EL -
PALMAR; EN EL NORTE DEL TERRERO Y EN EL SUR DE JALCOMULCOª -
(6)' 

EL TAt1AÑO PROMEDIO DE LAS FINCAS DE CAFt (1 A 3 HECTÁREAS) -
HABLA DE UNA PRODUCCIÓN PULVERIZADA; A PESAR DE QUE LA PRO-
DUCTIVIDAD PROMEDIO ES DE 10 A 14 QUINTALES.1 EL PROBLEMA -
AGUf ES EL MANEJO ARBITRARIO DE LA SOMBRA.1 QUE SE ACENTÚA DY 
RANTE LOS MESES DE SECA.1 PORQUE LLE~A A SER TAN AGUDA LA FAb 
TA DE AGUA QUE PROVOCA LA DESFOLIACIÓN DE LOS ARBUSTOS DE -
C.l\Ft, 

Asf PUES, LA PROFUNDIDAD DEL PERFIL DE LOS SUELOS,, EL TIPO -
DE RELIEVE,, EL DRENAJE INTERNO Y EL EMPLEO DE TtCNICAS DE'-
CULTIVO INADECUADAS,, SON FACTORES DETERMINANTES PARA QUE EL 

(6) CECODES-CONACYT, AVANCES DEL ESTUDIO AGRONÓMICO EN LA ZONAS -
CAFETALERAS, PÁG. 21. 

- 20 -



ÁREA QUE CUBREN ESTOS MUNICIPIOS SEA CONSIDERADA COMO MARGI
NAL PARA LA CAFETICULTURA, 

CON LA MISMA TENDENCIA, LOS Mur/ I c I p I os DE JI LOTEPEC y NAOLI .ti 
CO, SOLAMENTE DESTINAN A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EL 2.7% DE LA 
SUPERFICIE TOTAL. ErJ ESTOS MUNICIPIOS EL TAMAÑO PROMEDIO DE 
LAS FINCAS ES DE 1 A 5 HECTÁREAS, 

EN ESTE CASO, ADEMÁS DE QUE ES REDUCIDA LA SUPERFICIE SEMBRA 
DA CON CAFÉ, LA EDAD DE LAS PLANTACIONES (20 AÑOS), EL MANE
JO DE LAS SOMBRAS CON FRUTALES, Y LA PRESENCIA DE PLAGAS Y -
ENFERMEDADES COMO EL MINADOR DE LA HOJA DEL CAFETO Y LAS PU
DRICIONES DE RAfCES (]), NO FAVORECEN INCREMENTOS DE PRODUC~ 
TIVIDAD MAYORES AL PROMEDIO DE 10 A 14 PUINTALES POR HECTÁ-
REA, 

A PESAR DE GlUE LA ZONA DE JILOTEPEC Y NAOLINCO LA PRODUCT-JVl. 
DAD NO SALE DEL PROMEDIO DE LA ZONA, ES IMPORTANTE SUBRAYAR
~UE CON ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA ESTE GRUPO DE MUNICIPIOS 

(7) EL MINADOR DE LA HOJA DEL CAFETO ES UNA MARIPOSA DE COLOR -
BLANCO GlUE DEPOSITA sus HUEVEC I LLOS EN EL HAZ DE LA HOJA PA
RA PERFORAR LA EPIDERMIS Y ALIMENTARSE DE LOS TEJIDOS PARAQ.Ul 
MATO SOS 1 ESTA PLAGA ES SUMAMENTE DAÑINA PORQUE INTERRUMPE LAS 
FUNCIONES NORMALES DE LA HOJA Y PROVOCA LA DESFOLIACIÓN DEL -
ARBUSTO, CON LAS CONSIGUIENTES BAJAS DE PRODUCTIVIDAD, 

VÉASE INMECAFE. TECNOLOGÍA CAFETALERA MEXICANA; 30 A~OS DE -
INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL. M~XICO 1979. 
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BIEN PODRÍA ARROJAR UNA PRODUCTIVIDAD SIGNIFICATIVAMENTE MA
YOR AL PROMEDIO DE LA ZONA, 

POR SU PARTE, LOS MUNICIPIOS DE TEOCELO, COSAUTLÁN, IXHUACÁN 
Y AYAHUALULCO SON R'EPRESENTATIVOS DE UNA CAFETICULTURA MARGl 
NAL, NO OBSTANTE QUE CUBREN EL 56% DE SU SUPERFICIE CON LA -
PRODUCCIÓN DE CAFÉ, 

AQUÍ LA SUPERFICIE PROMEDIO DE LAS FINCAS ES DE 1 A 2 HECTÁ
REAS EN ALGUNOS CASOS, Y DE 3 A 5 EN OTROS; LA TENENCIA DE -
LA TIERRA ES PRIVADA Y EJIDAL, LA PRINCIPAL VARIEDAD SEMBRA
DA ES LA TYPICA O t'.RABICA, Y SÓLO EN SEGUNDO TÉRMINO EL CAT!! 
RRA ROJO O BOURBON, 

EN ESTOS MUNICIPIOS LA BAJA PRODUCTIVIDAD ESTA ASOCIADA NO -
SÓLO CON EL INADECUADO MANEJO DE LA SOMBRA (USO DE FRUTALES), 
SINO TAMBIÉN AL HECHO DE RUE El 90% DE LAS FINCAS TRABAJAN -
CULTIVOS PARA LA SUBSISTENCIA EN FORMA PARALELA A LA PRODUC
CIÓN DE CAFÉ, 

ESTO QUIERE DECI~ ~UE,. AL MARGEN DE (AS CARACTER[STICAS COM!! 
NES, ESTE GRUPO SE APARTA DEL COMÚN DENOMINADOR POR REALIZAR 
UNA AGRICULTURA TROPICAL DE PISOS: PRIMERO SE EXPLOTA UN ES
TRATO DE ÁRBOLES DE PLÁTANO Y NARANJO, DESPUÉS SE EXPLOTA EL 
CAFETAL, Y EN UN TERCER PISO SE SIEMBRAN OT~OS CULTIVOS CO-
MESTIBLES COMO MAÍZ Y FRIJOL, POR EJEMPLO, 

DESPUÉS DE ANOTAR ESTA SERIE DE CARACTERfSTICAS, SE PUEDE -
AFIRMAR QUE ÉSTA ES LA PARTE DE LA CUENCA CON MENOR ÍNDICE -
DE PRODUCTIVIDAD, PUES EN EL MEJOR DE LOS CASOS EL RENDIHIEtl 
TO NO SUPERA LOS 10 QUINTALES POR HECTÁREA, EN EL MISMO SEN
TIDO, ES LA EDAD DE LAS PLANTACIONES (20 Afios) y EL ESTADO -
DE DESCOMPOSICIÓN OUE PRESENTAN LAS MISMAS, LAS CAUSAS DE --
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LAS FALLAS DE LOS ARBUSTOS Y LA FRECUENCIA DE ENFERMEDADES Y 
PLAGAS, COMO EL OJO DE GALLO, EL MAL DE HILACHAS (8) Y EL MI
NADOR DE LA HOJA DEL CAFETO, 

Asf PUES, POR LAS CONDICIONES NATURALES Y LA FORMA EN QUE SE 
MANEJAN LAS FINCAS, ES DE SUPONER QUE LA BAJA PRODUCTIVIDAD
SE SOLVENTA CON EL INCREMENTO DE LA SUPERFICIE CULTIVADA. 

POR OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE TLALTETELA CON UNA SUPERFI-
CI E EílUIVALENTE AL 13% DE LA CUENCA, SÓLO DESTINA A LA CAFE
TICULTURA EL 3.8%. A DIFERENCIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA
y COATEPEC, EN TLATETELA EL PROMEDIO DEL TAMAÑO DE LAS FIN-
CAS ESTÁ ENTRE 1 Y 3 HECTÁREAS, Y EL PRINCIPAL TIPO DE TENE~ 
CIA DE LA TIERRA ES EJIDAL. 

UN DATO QUE VALE LA PENA SUBRAYAR POR SU IMPORTANCIA A MEDIA 
NO PLAZO, ES EL HECHO DE SER EL ÚNICO MUNICIPIO DONDE SE LO-

(8) EL OJO DE GALLO ES UNA ENFERMEDAD RUE SE PRESENTA EN ALTURAS 
SUPERIORES A LOS 700 MSNM, 
SE PRESENTA EN PLANTACIONES EX IVAMENTE SOMBREADAS Y LOS DA 
ÑOS SE MANIFIESTAN EN LESIONES CIRCULARES DE COLOR CAF~ OBS
CURO CON EL CENTRO CLARO, DISTRIBUIDAS IRREGULARMENTE Y MÁS 
VISIBLES EN EL HAZ DE LA HOJA, CUANDO SON NUMEROSAS ORIGINAN 
LA DESFOLIACIÓN DE LA PLANTA Y CAUSAN REDUCCIONES EN COSECHAS 
FUTURAS, 

VtASE INMECAFE. TECNOLOGfA CAFETALERA MEXICANA; 30 A~OS DE 
INVESTIGACIÓN EXPER !MENTAL, r~tX !CO 1979, 
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CALIZAN PLANTACIONES NUEVASJ LO QUE DE SUYO HABLA DE UNA -
ASISTENCIA TÉCNICA MÁS O MENOS ADECUADAJ O POR LO MENOSJ SU
PERIOR AL COMÚN DE LOS MUNICIPIOSJ EXCLUYENDO AL GRUPO DE XA 
LAPAJ COATEPEC, 

POR OTRA PARTEJ DEBIDO A QUE ES PROPORCIONAL EL USO DE LOS -
FRUTALES Y OTROS ÁRBOLES DE SOMBRA COMO EL JINICUIL Y CHALA
HUITE PARA REGULAR LA SOMBRAJ SE PUEDE CLASIFICAR AL MUNICI
PIO DE TLALTETELA COMO EL SEGUNDO MÁS IMPORTANTE EN EL NIVEL 
DE ASISTENCIA T~CNICA, 

EL ESPACIO OUE ENGLOBA LOS MUNICIPIOS DE XALAPAJ COATEPECJ -
BANDERILLAS Y SAN ANDRÉS TLANEHUACOYAN SE APARTA DEL COMPOR 
TAMIENTO QUE ASUME LA GENERALIDAD DE LA CAFETICULTURA EN LA 
ZONA, MIENTRAS LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS DESARROLLAN LA -
PRODUCCIÓN DE CAFÉ CON BASE EN EL SISTEMA TRADICIONALJ EN Ab 
GUNOS PUNTOS DE XALAPAJ COATEPECJ BANDER 1 LLAJ ETCÉTERA A_P,AR[ 
CE EL SISTEMA DE PLANTACIÓN CARACTERÍSTICO DE LA CAFETICULT~ 
RA CAPITALISTA, 

LA SUPERFICIE DESTINADAJ LAS CONDICIONES NATURALESJ EL TIPO
DE PROPIEDAD Y EL NIVEL DE ASISTENCIA TÉCNICAJ SON ELEMENTOS 
QUE CONVERGEN PARA ílUE ESTOS MUNICIPIOS ABRAN UNA LINEA DIV! 
SORIA ENTRE LA CAFETICULTURA TRADICIONAL Y LA CAFETICULTURA
INTENSIVA ABOCADA A LLEVAR LOS INCREMENTOS DE PRODUCTIVIDAD
TODAVIA MÁS ALLÁ DE Ló QUE ASEGURAN LAS CONDICIONES NATURA-
LES, 

PARA ILUSTRARJ BASTA CON SEílALAR QUE CON EL EMPLEO DEL 30.8% 
DE LA SUPERFICIEJ EL CAFÉ ES EL SEGUNDO PRODUCTO MÁS IMPOR-
TANTE, EN PROMED ro LAS FINCAS NO REBASAN LAS 5 HECTÁREASJ Y 
EL TIPO DE TENENCIA MÁS IMPORTANTE ES PRIVADO, 
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f\L IGUAL QUE EN EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA1 LAS 
PLANTACIONES TIENEN UNA EDAD PROMEDIO DE 20 A~OS Y EL fNDICE 
DE PRODUCTIVIDAD OSCILA ENTRE 15 Y 20 QUINTALES POR HECTÁREA, 
EN ESTE CASO LA DIFERENCIA ESTRIBA EN LA ALTA INCIDENCIA DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES.1 TALES COMO LA PALOMILLA BLANCA (9) Y 
EL MINADOR DE LA HOJA DEL CAFETO GUE.1 DE NO SER POR EL ELEVA 
DO NIVEL DE ASISTENCIA TÉCNICA.1 LLEVARfA A UNA BAJA ABSOLUTA 
DE LA PRODUCTIVIDAD, POR ESTA RAZÓM ES EXCEPCIONAL EL MANEJO
DE SOMBRAS CON FRUTALES Y COMÚN EL USO DE ÁRBOLES ESPECfFl-
COS PARA ESTE FIN, 

•\ 
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3, BALANCE Y CONCLUSIONES 

DESPU~S DE EXPONER LAS CARACTERÍSTICAS FfSICAS Y NATURALES -
QUE DELIMITAN LA CUENCA DE COATEPEC, SE PLANTEA COMO PREOCU
PACIÓN MEDULAR REFLEXIONAR SOBRE LOS SIGUIENTES CUESTIONA- -
MIENTOS: ¿EL USO GENERALIZADO DE LOS SUELOS EN LA CAFETICUL
TURA, RESPONDE A UNA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS POR CUL 
TIVOS COMERCIALES?, lEN T~RMINOS ECONÓMICOS, ES MÁS REDITUA
BLE PARA EL PRODUCTOR CAMPESINO LA CAFETICULTURA QUE OTRO Tl 
PO DE CULTIVOS?, lCUÁLES SON LAS CAUSAS FUNDAMENTALES PARA -
~UE LA CAFETICULTURA SEA UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERALIZA
DA rn LA ZONA? 

EL PREDOMINIO DE LA CAFETICULTURA POR SOBRE OTROS CULTIVOS -
SE PUEDE EXPLICAR A PARTIR DEL HECHO DE 0.UE RESULTA MÁS REDl 
TUABLE PARA EL PRODUCTOR CAMPESINO DEDICAR LA PEQUEÑA SUPER
FICIE DE SU PARCELA EJIDAL A UN CULTIVO DE ALTO VALOR COMER
CIAL QUE A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS, TAMBI~N SE PU~ 
DE SUPONER QUE EL INGRESO ES SUPERIOR SI SE TRATA DE UN CUL
TIVO DE EXPORTACIÓN, PERO YA AL MARGEN DE LOS SUPUESTOS E IN 
DEPENDIENTEMENTE DE ílUE EL PRODUCTO DE AUE SE TRATE SEA CO-
MERCIAL O BÁSICO, EXISTEN OTRAS CONDICIONES QUE DOMINAN ESTA 
SITUACIÓN, 

ES CIERTO AUE PARA QUE LA PRODUCCIÓN DE CAF~ SEA ~NA CONSTA! 
TE EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA SON DETERMINANTES LAS 
CONDICIONES NATURALES, PERO ~STAS SON SÓLO LA PREMISA DE QUE 
SE VALE EL CAPITAL, PRECISAMENTE PARA APROVECHAR Y EXPLOTAR
UN CULTIVO COMERCIAL DESDE LA LÓGICA DE LA UNIDAD FAMILIAR, 
DICHO EN OTROS T~RMINOS, SI BIEN LAS CONDICIONES NATURALES -
SON EL PUNTO DE PARTIDA, ESTO NO ES SUFICIENTE PARA RESTAR -
IMPORTANCIA AL PAPEL ASIGNADO A LA ECONOMIA CAMPESINA DENTRO 
DEL ORDEN CAPITALISTA, ANTES BIEN, ES LA CONJUGACIÓN DE ES--
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TOS ELEMENTOS - CONDICIONES NATURALES Y PRODUCCIÓN CAMPESI-
NA - LO QUE EXPLICA QUE LA ZONA CENTRO DE VERACRUZ SEA ESPE
CIALMENTE APROPIADA PARA LA CAFETICULTURA, 

EL RECUENTO DE LAS CONDICIONES NATURALES DE LA ZONA INDICA -
nuE EL PREDOMINIO (60% DE LA SUPERFICIE TOTAL) DE RELIEVES -
CON PENDIENTES MAYORES AL 40%J DIFICULTA LA PRODUCCIÓN DE -
CULTIVOS DE ESCARDAJ SOBRE TODO PORQUE ~STOS EXIGEN SUELOS -
CON RELIEVES NO MAYORES AL 10% DE INCLINACIÓNJ PROFUNDOS Y -
DE BUEN DRENAJE INTERNO, EN E~TE SENTIDOJ Y EN FUNCIÓN DE -
GIUE CUANDO LOS SUELOS CUBREN LOS REG!UI S !TOS LA TEl1PERATURA Y 
LA ALTITUD SE OPONEN PARA EL TRABAJO DE CULTIVOS COMO MAIZ Y 
FRIJOLJ SE PUEDE AFIRMAR QUE LA ZONA DE ESTUDIO SE DISTINGUE 
POR REUNIR LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA TRABAJAR CUL
TIVOS PERENNESJ TIPO FRUTALESJ PASTIZALES Y CAFETALES, 

PARA ILUSTRAR BASTA CON MENCIONAR QUE EN LA PORCIÓN NORT~ DE 
LA ZONA EXISTEN ALGUNOS MUNICIPIOS Y CONGREGACIONES (NAOLIN
co, CHICONQU!ACOJ MIAHUTLAN· Y BANDERILLA) CON LA ALTITUD Y -
TEMPERATURAJ SI NO ÓPTIMAJ POR LO MENOS CONVENIENTE PARA TRA 
BAJAR CULTIVOS DE ESCARDA; PERO AG!Uf TAMBI~N LAS CONDICIONES 
NATURALES SE ENCARGAN DE PLANTEAR ALGUNAS LIMITACIONES A LA 
TENTATIVA DE DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS; ANTE TODOJ EL CLIMA 
Y LA ALTITUD SON PROPICIOS PARA SEMBRAR MAfZ Y FRIJOLJ PERO
EL RELIEVE EXCESIVO DEL SUELO OCASIONA GRAVES PROBLEMAS DE -
EROSIÓNJ ADEMAS DE 0UE EL SISTEMA DE ROZA-TUMBA-PUEMA-SIEM-
BRA QUE SE EMPLEA DERIVA EN UN MfNIMO DE PRODUCTIVIDAD, 

Asf PUESJ EL TIPO DE SUELOJ EL CLIMA Y OTROS FACTORES DE OR 
DEN NATURAL DEMARCAN LA PRIORIDAD DE LA CAFETICULTURA POR SQ 
BRE OTROS CULTIVOS, 

CON TODOJ SE DEBE SUBRAYAR QUE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA -
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ES SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL. ESTE ELEMENTO RELACIONADO -
CON UNA PRODUCCIÓN DE CORTE FAMILIAR, PUEDE SERVIR DE PUNTO
DE PARTIDA A LA DISCUSIÓN SOBRE ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE LA 
INTERVENCIÓN ESTATAL VIA lNMECAFÉ, SI SE CUESTIONA EL POR -
QUÉ LA ECONOMfA CAMPESINA SE SUSTENTA EN EL SISTEMA TRADICIQ. 
NAL, SIENDO QUE SE TRATA DE UN NÜCLEO ECONÓMICO SIN CAPACI-
DAD DE TECNIFICAR Y QUE BIEN PODR!A UBICARSE EN EL SISTEMA -
DE BCSQUE, ES INDUDABLE QUE EL PAPEL DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL 
lNMECAFÉ, NECESARIAMENTE ESTÁ ENFOCADO A EVITAR EL DESCENSO·· 
EN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD, 

CON UN ESPACIO FISICO ÓPTIMO PARA LA CAFETICULTURA Y UNA FOR 
MA DE PRODUCCIÓN AL MARGEN DE LA CAPITALIZACIÓN, LA INTERVEN 
CIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA Y -
CONCESIÓN DE CRÉDITO A LOS PRODUCTORES, SIGNIFICA LA OPORTU
NIDAD DE INTEGRAR, NO SÓLO AL MERCADO INTERNO, SINO TAMBIÉN
AL EXTERNO, UNA MERCANCfA ~UE VIENE CARGADA DE UN EXCEDENTE
A REALIZAR, DESDE ESTA ÓPTICA, LA ESPECIAL ATENCIÓN DEL lNMg 
CAFÉ EN LA ZONA DE ESTUD ro, MÁS 0.UE REGIDA POR UN INTERÉS SQ. 
CIAL, ESTÁ DETERMINADA POR UN ~OVIL ECONÓMI~O. 

AHORA BIEN, POR SER PRECISAMENTE Eco'r·JÓMICO EL PRINCIPAL OBJ~ 
TIVO ES RUE EL APOYO DE LA EMPRESA A LOS PRODUCTORES CAMPES! 
NOS SE LIMITA A LA REPOSICIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN y, 
EN ALGUNOS CASOS, NI SIQUIERA A ESTO, EN ESTOS TÉRMINOS, RE
SULTA EVIDENTE QUE LA INVERSIÓN CANALIZADA At INCREMENTO TÉ~ 
NICO SIMPLEMENTE NO CABE EN EL PROYECTO DEL ESTADO, DE LO -
QUE SE TRATA ES, SENCILLAMENTE, DE APROVECHAR LAS CONDICIO-
NES NATURALES CON LA INVERSIÓN ESTRICTAMENTE NECESARIA PARA 
QUE SE MANTENGA ESTABLE EL MONTO DE PRODUCCIÓN, PERO DE ~IN

GÜN MODO SE PLANTEA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES' -
TECNICO-SOCIALES DE LAS FINCAS CAMPESINAS; ENTRE OTRAS RAZO
NES, PORQUE CON EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA CAFETICULTURA 
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YA SE OBTIENEN EXCELENTES RESULTADOS ECONÓMICOS, 

POR SU PARTE, PARA LA ECONOMfA CAMPESINA LA .CAFETICULTURA R& 
PRESENTA FACILIDADES DE CR~DITO Y ASISTENCIA T~CNICA ~UE NO
ES POSIBLE OBTENER PARA OTROS CULTIVOS, POR LO MENOS EN LA -
ZONA DE ESTUDIO, f1ÁS AÚN, LA PRODUCCIÓN DE MAfZ Y FRIJOL CQ. 
110 LA DE CUALQUIER OTRO PRODUCTO, NO ALTERA NI MUCHO MENOS -
IMPIDE LA TRANSFERENCIA DE VALOR DE LA ECONOMIA CAMPESINA AL 
EXTERIOR, PORQUE LA RELACIÓN CONSUMO/TRABAJO DIFICILMENTE SE 
PUEDE MODIFICAR TAN SÓLO CON UN CAMBIO DE CULTIVO, DESDE E~ 

TE ÁNGULO, ES INDIFERENTE PARA EL P~ODUCTOR ELEGIR EL CULTI
VO, PUES CON ESTO SU SITUACIÓN ECONÓMICA NO VA A SER MEJOR;
MÁS BIEN, ANTES DE DECIDIR, SE AJUSTA A LAS CONDICIONES NAT!! 
RALES Y ECONÓMICAS QUE SE LE PRESENTAN COMO ÜNICA OPCIÓN, 

Asf PUES, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL DETERIORO REGISTRADO EN -
ALGUNOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN NO ES ARBITRARIO¡ POR 
EL CONTRARIO, ESTA DICTADO POR UNA SITUACIÓN ECONÓMICA BIEN
DEFINIDA. PARA APOYAR ESTA AFIRMACIÓN, BASTA CON SEÑALAR QUE 
EL ANÁLISIS DEL MANEJO DE CAFETALES' INDICA QUE, POR MÁS MALO 
QUE SEA EL MANEJO TÉCNICO DE LAS FIN~AS Y ALTO EL INDICE DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES, SE MANTIENE·CONSTANTE PARA CADA UNA -
DE LAS ZONAS, UNA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO ENTRE 10 Y 14 QUIN
TALES POR HECTÁREA. 

BIEN ES CIERTO QUE CON UNA MAYOR TECNIFICACIÓN LA PRODUCCIÓN 
QUE ACTUALMENTE ES DE 10 A 14 rUINTALES POR HECTÁREA QUIZÁS
SERIA DE 25 QUINTALES, PERO YA CON EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 
ALCANZADO SE HACE DE LA CAFETICULTURA UNA ACTIVIDAD ECONÓMI
CA ALTAMENTE REDITUABLE. DE SUERTE QUE SI EL MONTO DE LA I~ 

TERVENCIÓN DEL lNMECAFÉ EN LA CAFETICULTURA NO RESULTARA SU
FICIENTE PARA MANTENER E~ TOTAL DE PRODUCCIÓN QUE SE OBTIENE 
CON EL f:m!CE DE PRODUCTIVIDAD ACTUAL, SERf A LA EMPRESA EST8, 
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TAL LA PRIMERA ENCARGADA EN PROPONER LAS CONDICIONES ECONÓMl 
CAS Y PRODUCTIVAS NECESARIAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVI
DAD Y, CON ~STA, EL MONTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, PERO COMO EN 
ESTE CASO LAS CONDICIONES NATURALES FAVORECEN LA ACTUAL CO-
RRELACIÓN DE FUERZAS SE PUÉDE DECIR QUE SON ESTAS MISMAS CON 
DICIONES LAS QUE ANTES 0UE EXIGIR FRENAN EL DESARROLLO DE -
LAS FUERZAS PRODUCTIVAS EMPLEADAS EN LA PRODUCCIÓN DE CAF~. 

PARTIENDO DE QUE LAS INVERSIONES TENDIENTES AL DESARROLLO DE 
LAS FUERZAS PRODUCTIVAS SÓLO SE JUSTIFICAN EN TANTO PERMITEN 
INCREMENTAR LAS GANANCIAS DEL CAPITAL, SE ENTIENDE EL POR -
QU~ LAS CONDICIONES NATURALES FUNGEN COMO EL LfMITE A SU DE
SARROLLO, CUANDO EL INDICE DE PRODUCTIVIDAD DICTA LA NECESI
DAD DE INVERTIR EN ASISTENCIA T~CNICA, INSUMOS Y DEMÁS ELE-
MENTOS QUE AYUDEN AL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, -
SE ELABORAN LOS PROGRAMAS Y EL FLUJO OPERATIVO QUE LOS HARÁ
REALIDAD, Asf POR EJEMPLO, A. ESTAS DEMANDAS RESPONDIERON ~AS 

INICIATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
y MEJORAMIENTO DE CAFETALES, 

AHORA BIEN, A PESAR DE AUE LA CUENCA DE COATEPEC NO SE MAN-
TIENE AL MARGEN DE ESTOS PROGRAMAS, LA INTERVENCIÓN ECONÓMI
CA DE LA EMPRESA OFICIAL SE LIMITA A LA REPRODUCCIÓN DE LA -
ECONOMf A CAMPESINA, PORGUE LO DEMÁS LO FACILITAN LAS CONDI-
C I ON,f.S NATURALES Y / TAN ES AS f, QUE AUrJ TRATÁNDOSE DE UNA C8_ 
FETICULTURA TRADICIONAL EL INDICE DE PRODUCTIVIDAD. POR HECTA 
REA ES SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL, 

EN ESTE SENTIDO, BIEN VALE LA PENA PREGUNTARSE lCUÁLES SE- -
RIAN LAS VENTAJAS ECONÓMICAS PARA EL INMECAF~ DE DESARROLLAR 
LAS FUERZAS PRODUCTIVAS E INSTAURAR UNA CAFETICULTURA INTEN
SIVA EN LA ZONA? 
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SOBRA DECIR QUE, MAS QUE VENTAJAS, UN PROGRAMA DE ESTAS DI-
MENSIONES LO ÜN!CO QUE OFRECE SON P~RDIDAS, PUES SALTA A LA 
VISTA QUE EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN UN LUGAR DONDE LA PRODUCTIVIDAD ES FAVORABLE IMPLICA IN-
VERSIONES DIRIGIDAS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, ESTA-
BLECIMIENTO DE CENTROS DE COMPRA, AMPLITUD DEL CRÉDITO Y -
OTROS GASTOS DIFICILMENTE RECUPERABLES, ANTES BIEN, EL TOTAL 
DE PRODUCCIÓN QUE REQUIERE EL COMERCIO EXTERIOR Y LA INDUS-
TRIA TORREFACTORA SE SATISFACE CON MUCHO, A TRAVÉS DE LA -·· 
OFERTA DE CAFÉ DE LA ECONOMfA CAMPESINA, 

. . 
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I I. MARCO TEORICO / MARCO HISTORICO 

LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE AUTOCONSUMO POR CULTIVOS COME[ 
CIALES, LA APARICIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN VERTICAL EN 
ALGUNOS PRODUCTOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA, EL DÉFICIT EN LA 
PRODUCCIÓN AGRf COLA PARA EL MERCADO INTERNO Y LA INTERVEN- -
CIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, SON ALGUNOS DE LOS INDICADORES -
DEL CAMBIO QUE SE ESTÁ GESTANDO EN LA ESTRUCTURA AGRARIA DEL 
PAfS, EN ESTE CONTEXTO, LA ECONOMfA CAMPESINA, AUN CUANDO -
DENTRO DE LOS MARCOS DEL PROCESO PRODUCTIVO APARECE Y FUNCIQ 
NA COMO FORMA DE PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE A LA LÓGICA ECONÓ
MICA DEL CAPITAL, AFUERA MEDIANTE SU RELACIÓN COMERCIAL CON 
EL CAPITAL, 
DE ESTE. 

DEPENDIENTE Y SUBORDINADA A LA LÓGICA -

POR TAL POSICIÓN DE SUBORDINACIÓN ES PRECISAMENTE QUE NO SE 
PUEDE ANALIZAR LA ECONOM f A CAMPESINA COMO UN ENTE ABSTRACTO, 
FUERA DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA QUE IMPONE EL CAPITAL; -
POR EL CONTRARIO, SU ESTUDIO DEBE PARTIR DE SU RECONOCIMIENTO 
COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA, ES DECIR,A PARTIR DE
SUS NEXOS CON LA REPRODUCCIÓN GLOBAL DEL CAPITAL, 

1.1. LA REPRODUCCiotl DE CAPITAL 

LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL, COMO PROCESO DE VALORIZACIÓN, -
SE DESARROLLA POR EL DOBLE MOVIMIENTO DE DINERO-MERCANCfA Y 
MERCANCIA VALORIZADA-DINERO INCREMENTADO, (D-M Y M'-D'), 

Si BIEN LA CLAVE DEL SISTEMA CAPITALISTA ES LA VALORIZAC!0N
DEL CAPITAL EN SU FORMA DE CAPITAL PRODUCTIVO, TAMBIÉN ES -
CIERTO QUE EL CAPITAL NECESITA RECORRER UNA SERIE DE METAMOR 
FOSIS CONDICIONADAS ENTRE Sf, QUE SON IGUALMENTE IMPORTANTES 
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PARA LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL GLOBAL, EN CADA UNA DE LAS
FASES EL CAPITAL PRESENTA UNA FORMA DIFERENTE Y UNA FUNCIÓN
ESPECfFICA, SIENDO LA SfNTESIS DEL MOVIMIENTO UN CICLO EN -
DONDE LA PRIMERA Y ÚLTIMA FASE PRESENTAN LA MISMA FORMA '·'f -
FUNCIÓN, DE MANERA GENERAL, LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL ES -
IGUAL A LA CONTINUIDAD Cf CLICA ENTRE PROCESO DE PRODUCCIÓN y 

PROCESO DE CIRCULACIÓN, COMO YUXTAPOSICIÓN Y DESPLAZAMIENTO
DE LAS DIVERSAS FASES QUE RECORRE EL CAPITAL, 

DESDE EL PUNTO DE VI STA DEL CICLO DEL CAPITAL-DINERO, EL PRQ. 
CESO SE INICIA CON EL CAPITAL BAJO SU FORMA DINERARIA, ES D~ 

CIR, COMO MEDIO DE CAMBIO PARA QUE EL CAPITALISTA INDUSTRIAL 
REALICE LA COMPRA DE LAS MERCANCfAS FUERZA DE TRABAJO Y ME-
DIOS DE PRODUCCIÓN, LA PECULIARIDAD DE ESTAS DOS MERCANCfAS
RADICA EN QUE A TRAVÉS DE SU DESGASTE COMO VALORES DE USO D~ 

RANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN TRANSFIEREN Y CREAN VALOR, SE 
TRATA PUES, DE UN CONSUMO PRODUCTIVO CUYAS CONDICIONES DE PQ 
SIBILIDAD ESTÁN DADAS POR EL PROCESO DE CIRCULACIÓN Y QUE SQ 
LAMENTE SE REALIZA DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO, 

HASTA AQUf, EL CAPITAL HA ASUMIDO TRES FORMAS DIFERENTES: LA 
PRIMERA CORRESPONDE A LA DEL CAPITAL-DINERO QUE, EN UNA SE-
GUNDA FASE, SE TRANSFIGURA EN CAPITAL-MERCANCfA CON LA COM-
PRA DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INICIAR EL PROCESO PRO
DUCTIVO; UNA TERCERA FASE SE CONFIGURA DURANTE E~ PROCESO -
PRODUCTIVO CON EL DESGASTE DE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS Y SUB
JETIVOS DEL CAPITAL PRODUCTIVO, 

EL RESULTADO DEL PR.OCESO DE PRODUCCIÓN ES UN CONJUNTO DE MEB. 
CANCIAS VALORIZADAS QUE, ADEMÁS DE ENCERRAR EL VALOR INIClAh 
MENTE INVERTIDO, AHORA CONTlENE UN VALOR ADICIONAL QUE CO-
RRESPONDE A LA PLUSVALf A O TRABAJO NO RETRIBU{DO QUE SE GENI;._ 
RÓ EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, 
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LAS MERCANC!AS QUE SALEN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ABANDONAN 
LA FORMA DE CAPITAL PRODUCTIVO PARA TOMAR NUEVAMENTE, EN EL 
MARCO DE LA CIRCULACIÓN, LA FORMA DE UN CAPITAL-MERCANCIA, 
A ESTE NIVEL, LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EXIGE QUE EL CAPl-
TAL FLUYA DEL MARCO DE LA PRODUCCIÓN A LA ESFERA DE LA CIRC~ 
LACIÓN PARA QUE SE EFECTÜE LA PRIMERA METAMORFOSIS DE LA MER 
CANCfA Y, CON ELLA, LA REPOSICIÓN AMPLIADA DE LOS ELEMENTOS
NECESARIOS CORRESPONDIENTES AL CAPITAL CONSTANTE Y AL CAPI-
TAL VARIABLE, SOLAMENTE CON LA SUCESIÓN ININTERRUMPIDA DE E-ª. 
TAS FASES LA VALORIZACIÓN DEL CAPITAL (OBTENCIÓN DE LA GANA~ 
CIA RESPECTIVA) ES POSIBLE, 

Asf, LA FÓRMULA GENERAL DEL CAPITAL SE REPRESENTA DE LA SI--
GUIENTE MANERA: 

D - M - MP 
- FT 

P ~1' D' ~,- MP' 
1t.11 •• 1. 11' 1 1. 1. 1 1' 1 111 

- FP' 

EL PERMANENTE REFLUJO DE CAP! TA~ DEL PROGESO DE PRODucd6r..i -
AL PROCESO DE CIRCULACIÓN Y VICEVERSA, QUE DEFINE AL MODO DE 
PRODUCCIÓN CAPITALISTA, TAMBI~N DELIMITA LA EXISTENCIA DE Dl 
VERSOS CAPITALES DISTRIBUfDOS EN LAS DiFERENTES RAMAS DE LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, 

A DIFERENCIA DEL CAPITAL INDUSTRIAL, EL CAPITAL COMERCIAL SE 
REPRESENTA EN D - M - D ' QUE DENOTA UNA INVERSIÓN INICIAL-
DE DINERO COMO MEDIO DE ~AMBIO ERUIVALENTE A LAS MERCANCIAS-
QUE EL CAPITALISTA INDUSTRIAL OFRECE EN El MERCADO, LA SEGUN 
DA Y ÜLTIMA PARTE DE ESTE RECORRIDO SE RESUME EN LA VENTA DE 
LAS MERCANCfAS (A OTRO PRODUCTOR O AL CONSUMIDOR FINAL), CON 
LO CUAL SE RECUPERA EL DINERO ALEJADO EN LA FASE DE LA COM-
PRA1 PERO CON UN INCREMENTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 
GANANCIA DE LA INVERSIÓN INICIAL, 
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Asf PUES, EL DINERO INVERTIDO POR EL COMERCIANTE EN LA ESFE
RA DE LA CIRCULACIÓN, SOLAMENTE TOMA EL CARÁCTER DE CAPITAL 
COMERCIAL EN TANTO QUE, COMO MEDIADOR,. AYUDA A LA FÁCIL RE8. 
LIZACIÓN DE LA PRIMERA METAMORFOSIS DE LA MERCANCfA DEL CAPl 
TALISTA INDUSTRIAL. "ESTA ES SU OPERACIÓN EXCLUSIVA; ESTA A~ 
TIVIDAD ENCAMINADA A FACILITAR LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ES -
FUNCIÓN EXCLUSIVA DEL CAPITAL DINERO CON QUE OPERA EL COMER
CIANTE, MEDIANTE ESTA FUNCIÓN CONVIERTE SU DINERO EN CAPITAL· 
DINERO, HACE QUE SU D PASE POR EL PROCESO DE D - M - D' Y A 
TRAV~S DE ESTE PROCESO CONVIERTE EL CAPITAL-MERCANCIA EN C8. 
PITAL MERCANCIA DEL COMERCIO,,," (1) 

LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL COMERCIAL SE CONCRETIZA EN EL HE
CHO DE QUE, MIENTRAS PARA EL CAPITALISTA INDUSTRIAL LA PRIM~ 
RA METAMORFOSIS DE LA MERCANCfA SÓLO REPRESENTA LA CONCLU- -
SIÓN DE UNA FASE DE SU CICLO, PARA EL CAPITAL COMERCIAL LA -
MISMA FASE VIENE A SIGNIFICAR SU PROCESO TOTAL DE VALORIZA-
CIÓN, EN OTROS T~RMINOS, EL RÁPIDO MOVIMIENTO DEL CAPITAL C~ 
MERCIAL SE TRADUCE EN UNA REDUCCIÓN DEL TIEMPO TOTAL QUE D& 
BE RECORRER EL CAPITAL INDUSTRIAL ANTES DE REINICIAR EL PRO
CESO PRODUCTIVO, PUES LA ROTACIÓN TOTAL DEL CAPITAL INDUS- -
TRIAL ES EQUIVALENTE A VARIAS ROTACIONES DEL CAPITAL COMER-
CIAL CON DIVERSAS RAMAS PRODUCTIVAS, 

DESDE EL MOMENTO EN QUE LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE PRODU~ 

(1) MARX, CARLOS, "CóMO SE CONVIERTE EL CAPITAL-MERCANCIA Y EL., CA 
PITAL DINERO EN CAPITAL-MERCANCJA Y CAPITAL-DINERO DEL COMER-
CIO (CAPITAL COMERCIAL)", CAP, XVI.- TOMO III PÁG. (270) Eri, -
F.E.C. 
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CIÓN EXIGE EL ALMACENAMIENTO O RESERVA DE UN MONTO DE CAPI
TAL MERCANCIA, QUE COMO CICLO ECONÓMICO AL CAPITAL INDUS- -

. TRIAL NO LE INTERESA REALIZAR (PORQUE .PRESUPONE UNA INVER- -
SIÓN DE CAPITAL ADICIONAL QUE SABE DEL PROCESO PRODUCTIVO E 
IMPLICA TANTO UN GASTO DE TIEMPO IMPRODUCTIVO COMO ALARGAR -
LA ROTACIÓN DEL CAPITAL CON UNA BAJA DE LA CUOTA DE GANANCIA 
Y PLUSVALf A), SE JUSTIFICA PLENAMENTE LA ACTIVIDAD DEL CAPI
TAL COMERCIAL, 

,, ,"EN LA MEDIDA.EN QUE CONTRIBUYE A ABREVIAR EL TIEMPO DE -
CIRCULACIÓN PUEDE AYUDAR A AUMENTAR INDIRECTAMENTE LA PLUSVA 
Lf A PRODUCIDA POR EL CAPITALISTA INDUSTRIAL, 

SI CONTRIBUYE A EXTENDER EL MERCADO Y SIRVE DE VEHf CULO A LA 
DIVISION DEL TRABAJO ENTRE LOS CAPITALISTAS, PERMITIENDO POR 
TANTO, AL CAPITAL OPERAR EN UNA ESCALA MÁS·AMPLIA SU FUNCIÓN 
ESTIMULA LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL INDUSTRIAL Y SU ACUMU
LACIÓN, SI ABREVIA EL TIEMPO DE CIRCULACIÓN, AUMENTA LA PRO
PORCIÓN DE PLUSVALfA CON RESPECTO AL'CAPITAL DESEMBOLSADO Y 
AUMENTA, POR TANTO, LA CUOTA DE GANANCIA, SI ENCUADRA UNA -
PARTE MENOR DEL ~APITAL EN LA ÓRBITA. DE LA CIRCULACIÓN COMO
CAPITAL DINERO, AUMENTA LA PARTE DEL CAPITAL DIRECTAMENTE IK 
VERTIDA EN LA PRODUCCIÓN,,, 11(2) 

EN TÉRMINOS DE VALORIZACIÓN, EL CAPITAL COMERCIAL, AL NO -·· 
CREAR VALOR NI PLUSVALfA, SÓLO REALIZA LAS FUNCIONES PROPIAS 
DEL PROCESO DE CIRCULACIÓN POR PARTICIPAR DE UNA GANANCIA, 

(2) MARX, CARLOS, IBIDEM PÁG. 275, 
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AL CONTRARIO DE LO QUE PODRÍA SUPONERSE, LA GANANCIA DEL SE' 
TOR COMERCIAL NO SE ORIGINA, SEÑALA MARX, POR UN RECARGO NO
MINAL EN EL PRECIO FINAL DE LA MERCANCÍA, SINO POR LA DIFE-
RENCIA ENTRE EL PRECIO DE VENTA Y EL PRECIO DE COMPRA, ES D~ 
CIR1 POR ADQUIRIR LAS MERCANCÍAS A UN PRECIO EQUIVALENTE A -
SU COSTO DE PRODUCCIÓN MÁS LA GANANCIA MEDIA CORRESPONDIENTE 
Y OFRECERLAS EN EL MERCADO AL PRECIO DE COMPRA MÁS LA GANAN
CIA MEDIA, EL INTERROGANTE ES, ENTONCES, DETERMINAR CUÁL ES
EL MECANISMO QUE PERMITE LA DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE 
COMPRA Y EL PRECIO DE VENTA Y, CON ESTO, LA GANANCIA PARA EL 
SECTOR COMERCIAL, 

EL CAPITAL COMERCIAL, AL IGUAL 0.UE CUALQUIER OTRO CAPITAL, -
INVIERTE UNA SUMA DETERMINADA DE DINERO PARA REALIZAR SUS -
OPERACIONES EN EL MARCO DE LA CIRCULACIÓM, ESTA INVERSIÓN -
ADICIONAL NECESARIAMENTE TENDRÁ QUE INCREMENTAR EL MONTO DEL 
CAPITAL GLOBAL DE LA SOCIEDAD Y SERÁ CAUSA DE UN DESCENSO· DE 

LA CUOTA DE GANANCIA ( .1_ ) QUE OBTIENE EL CAPITAL INDUS-C+V 
TRIAL1 DEBIDO, PRINCIPALMENTE, A QUE LA GANANCIA TOTAL AHORA 
SE DISTRIBUYE ENTRE UN NÚMERO MAYOR DE CAPITALES, 

Asf, LA GANANCIA COMERCIAL TIENE SU ORIGEN EN LA COMPRA DE -
LAS MERCANCÍAS AL SECTOR INDUSTRIAL POR EL COSTO DE PRODUC-
CIÓN MÁS LA GANANCIA MEDIA, PERO CON LA DIFERENCIA DE QUE LA 
GANANCIA MEDIA, EN VIRTUD DE LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR CO-
MERCIAL1 SE DETERMINA DE DIFERENTE MANERA: SE DIVIDE ENTRE -
UN MAYOR NÚMERO DE CAPITALES, CON ELLO, LA PARTE CORRESPON-
DIENTE AL CAPITAL COMERCIAL ES PROPORCIONAL A SU INVERSIÓN, 

AL PARECER, UNA BAJA EN LA CUOTA DE GANANCIA PARA EL SECTOR
INDUSTRIAL RESULTA INCONGRUENTE CON LA LÓGICA DE ACUMULACIÓN 
DEL SISTEMA CAPITALISTA; SIN EMBARGO, CONSIDERANDO QUE LA --
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FUNCIÓN DEL CAPITAL COMERCIAL ES REDUCIR EL TIEMPO DE CIRCU
LACIÓN Y POR CONSIGUIENTE ACELERAR EL PROCESO DE REPRODUC- -
CIÓN1 SE OBSERVA 0.UE ESTA BAJA DE LA CUOTA DE LA GANANCIA E~ 
TÁ PLENAMENTE JUSTI F 1 CADA CON LA MAYOR MASA DE PLUSVALf A Y G8. 
NANCIA QUE GENERA ~A MÁS RÁPIDA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL IN
DUSTRIAL. 

, , ."POR CONSIGUIENTE,,, EL COMERCIANTE VENDERÁ SUS MERCA~- -
CÍAS POR SU PRECIO DE PRODUCCIÓN 01 FIJÁNDONOS EN EL CAPITAL 
MERCANCÍA TOTAL, POR SU VALOR1 A PESAR DE NO OBTENER SU GA-
NANCIA MÁS QUE EN LA CIRCUlACIÓN Y POR MEDIO DE ELLA Y SÓLO
MEDIANTE EL SUPERÁVIT DE SU PRECIO DE COMPRA, No OBSTANTE1 -
NO VENDE LAS MERCANCÍAS POR ENCIMA DE SU VALOR O POR ENCIMA
DE su PRECIO DE PRODUCCIÓN PRECISAMENTE PORQUE LAS ESTÁ co~ 

PRANDO AL CAPITALISTA INDUSTRIAL POR DEBAJO DE SU VALOR O POR 
SU PRECIO DE PRODUCCIÓN,,." (3) 

EN SÍNTESIS1 EL ELEMENTO CAUSAL POR VIRTUD DEL CUAL EL CAPI
TAL COMERCIAL PUEDE SER PARTÍCIPE DE LA CUOTA MEDIA DE GANA~ 
CIA SE RESUME EN QUE DURANTE LA PRI~ERA METAMORFOSIS DE LA -
MERCANCÍA EL CAPITAL INDUSTRIAL NO REALIZA TODA LA PLUSVALÍA 
CONTENIDA EN LA MERCANCÍA1 Y ES PRECISAMENTE ESTA PARTE LA -
QUE1 REALIZADA POR EL CAPITAL COMERCIAL1 HACE POSIBLE LA oa 
TENCIÓN DE LA GANANCIA COMERCIAL, 

AL IGUAL QUE EL CAPITAL COMERCIAL1 EL CR~DITO GUARDA UN PA-
PEL DE PRIMER ORDEN PARA SINTETIZAR EL TIEMPO DE CIRCULACIÓN 

(3) MARX1 CARLOS, EL CAPITAL TOMO III. CAP, 
EDITORIAL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 

- 38 -



Y ACELERAR LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL ~N GENERAL, DESDE EL
MOMENTO EN QUE EL DINERO ES CAPAZ POTENCIALMENTE DE EXTRAER
PLUSTRABAJO Y GENERAR GANANCIAS, ADQUIERE EL RANGO DE CAPI-
TAL, ES DECIR, DE DINERO VALORIZADO QUE SUPERA EL NIVEL DEL 
CAPITALISTA INDIVIDUAL, 

POR SU PARTE, EL DINERO VALORIZADO, LA GANANCIA Y EL INTERÉS 
SON TRES ELEMENTOS INDISPENSABLES AL CAPITAL E INHERENTES AL 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE CRÉDITO, PORQUE EL CRÉDITO, EN TAK 
TO MEDIO DE PAGO MULTILATERAL ENTRE PROVEEDORES, INDUSTRIA-
LES Y DISTRIBUIDORES, SE CONVIERTE EN EL VfNCULO NECESARIO -
NO SÓLO PARA ABREVIAR EL TIEMPO DE CIRCULACIÓN, SINO TAMBIÉN 
PARA AHORRAR ALGUNOS GASTOS IMPLICADOS EN EL MISMO, Asf MIS
MO EL USO DE LETRAS DE CAMBIO Y LA REALIZACIÓN DE COMPRA-VE! 
TAS EN GRANDES VOLÚMENES DE MERCANCÍAS SIN PUE FIGURE EL DI
NERO COMO CIRCULANTE, FACILITA EL INCREMENTO DEL NÜMERO DE ~ 

TRANSACCIONES Y EL MOVIMIENTO DE LOS MEDIOS CIRCULANTES, -
PUES EL MISMO VOLÜMEN DE MERCANCfAS SE MOVILIZAN CON MENOR -
CANTIDAD DE DINERO, 

LA EVOLUCIÓN DE CRÉDITO "TIENE COMO CONSECUENCIA'LA ACELERA
CIÓN (,, ,) DE LAS DIVERSAS FASES DE LA CIRCULACIÓN O DE LA -
METAMORFOSIS MERCANTIL, ADEMÁS DE LA METAMORFOSIS DEL CAPI-
TAL, Y POR CONSIGUIENTE LA ACELERACIÓN DEL PROCESO DE REPRO
DUCCIÓN EN GENERAL', PERO AL MISMO TIEMPO, EL CRÉDITO PERMITE 
MANTENER SEPARADOS POR MÁS TIEMPO LOS ACTOS DE LA COMPRA Y -
LA VENTA, Y DE AHÍ PUE SIRVE DE BASE A LA ESPECULACIÓN,," (4) 

(4) MARX,,CARLOS, EL CAPITAL TOMO III 11 EL PAPEL DEL CRÉDITO EN LA 
PRODUCCIÓN CAPITALISTA, CAP, XXVII PAG, 414, ED, FONDO DE CUL
TURA ECONÓMICA, 
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1.2. LA ECONOMIA CAMPESINA. 

CON EL DESENVOLVIMIENTO DEL CAPITAL EN SUS DIFERENTES FASES
COMO REFERENTE, SURGE LA INTERROGANTE SOBRE EL OBJETO DE SER 
DE LA ECONOM(A CAMPESINA DENTRO DEL MARCO DE UNA RACIONALi-
DAD ECONÓMICA QUE ES SU ANTITESIS, PERO LO QUE PARECIERA AR
BITRARIO TOMA SIGNIFICACIÓN EN EL MOMENTO EN QUE LAS RELACI~ 
NES SOCIALES DE PRODUCCIÓN CONSUMO/TRABAJO SE OBSERVAN DESDE 
SU JUSTO CONTEXTO, ES DECIR, EN TANTO PORTAN UNA LÓGICA ECO
NÓMICA QUE ES COMPLEMENTARIA E INCLUSO NECESARIA AL CAPITAL, 

VISTA LA ECONOMIA.CAMPESINA INMERSA EN EL MOVIMIENTO GEN~RI
CO DEL CAPITAL, LA CONFRONTACIÓN INICIAL SE REDUCE A UNA CO[ 
TINUIDAD LÓGICA EN DONDE LA DINÁMICA DEL MODO DE PRODUCCIÓN
CAPITALI STA ES LA UNIVERSALIDAD Ó EL ANTECEDENTE GENERAL DE 
UNA FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL EN PARTICULAR, EN ESTE SENTI
DO, EL MODO DE PRODUCCIÓN DEFINE LAS RELACIONES SOCIALES DE 
PRODUCCIÓN DOMINANTES PERO NO ÚNICAS; EN TANTO QUE EN LA FOR 
MACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL COMO CONCEPTO, CABEN TODAS A~UELLAS
FORMAS DE PRODUCIR QUE NO SON DOMINANTES NI DETERMINANTES EN 
LA ESTRUCTURA ECONÓMICA, PERO IGUALMENTE FUNCIONAN Y SON PAR 
TE DE LA FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL, PRECISAMENTE PORQUE PER 
TENECEN Y SON ORIGINADAS POR EL DESARROLLO DESIGUAL DE LAS -
FUERZAS PRODUCTIVAS, 

DESDE ESTA ÓPTICA, LA ECONOMf A CAMPESINA ES UNA FORMA 'PARTIC~ 
LAR DE PRODUCIR QUE FUNCIONA CON UNA LÓGICA PROPIA PERO NO -
INDEPENDIENTE DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, 

ESTO NO SIGNIFICA POR SUPUESTO QUE SE DEFINA COMO FORMA DE -
PRODUCCIÓN FRECAPITALISTA, MERO REZAGO, O PRODUCTO DEL PASA
DO; LEJOS DE ELLO, LA ECONOMfA CAMPESINA SE ENTIENDE COMO -
UNA FORMA DE PRODUCCIÓN NECESARIA E INCLUSO COMPLEMENTARIA -
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AL SITEMA DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, 

, , ,"LA FORMA SOCIO-ECONÓMICA CAMPESINA .ES TfPICA Y EXCLUSIVA 
DE LAS FORMACIONES SOCIALES EN DONDE DOMINA EL SISTEMA CAPI
TALISTA DE PRODUCCIÓN; ESTE CAMPESINO PARCELARIO ES COMPLETA 
MENTE DIFERENTE A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 'AUTOSUFICIEN-
TES' QUE FUERON LA BASE DE LAS LLAMADAS FORMACIONES SOCIALES 
'ASIÁTICAS' Y TAMBIÉN DEL CAMPESINO SIERV01 DEL CAMPESINO -
AVASALLADO EN LAS FORMACIONES FEUDALES,;," (5) 

LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN CAMPESINA COMO FORMA PARTICULAR DE -
LAS FORMACIONES SOCIALES SUBDESARROLLADAS ES DIFERENTE A LA 
UNIDAD CAMPESINA ANTERIOR1 DESDE EL MOMENTO EN QUE ES NECESA 
RIA A LA ACUMULACIÓN1 POR SER UNA FORMA DE PRODUCCIÓN SIMPL~ 
MENTE MERCANTIL (6), LO QUE SIGNIFICA QUE COMO ORGANIZACIÓN
ECONÓMICA PRODUCE VALORES DE USO QUE SOLAMENTE ADQUIEREN EL 
CARÁCTER DE MERCANCfAS EN TANTO EN EL PROCESO DE CIRCULACIÓN 
SE INTERCAMBIAN POR VALORES NO EQUIVALENTES NECESARIOS PARA
EL CONSUMO PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVO, 

(5) DfAZ-POLANC01 HÉCTOR, POLÉMICA SOBRE LAS CLASES SOCIALES EN EL 
CAMPO, "EN TORNO AL CARÁCTER SOCIAL DEL CAMPESINADO" PÁGINA 71. 
~~ . 

(6) SE DEFINE A LA ECONOMfA CAMPESINA COMO FORMA DE PRODUCCIÓN Sitl 
PLEMENTE MERCANTIL EN RAZÓN DE QUE LA DEFINICIÓN DE MERCANTIL
SIMPLE1 TAN DIFUNDIDA EN LOS ESTUDIOS SOBRE LA PROBLEMÁTICA -
AGRARIA, HACE REFERENCIA A UN INTERCAMBIO EQUIVALENTE DE VA~O
RES DE USO, NECESARIOS AL CONSUMO PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVó; 

MÁS AÚN, A PESAR DE QUE LA FÓRMULA M-D-M APARENTEMENTE SE AJU.Q. 
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DE MANERA ESQUEMÁTICA SE PUEDEN DESTACAR COMO CARACTER!STICAS 
DE LA UNIDAD CAMPESINA: 
A) EL PRODUCTOR CUENTA CON LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN QUE LE -
PERMITEN MANTENER EL CONTROL SOBRE EL PROCESO PRODUCTIVO,! 
B) EL OBJETIVO FINAL DE LA PRODUCCIÓN ES EL VALOR DE USOJ A -
PESAR DE QUE EN EL MERCADO TOME EL CARÁCTER DE MERCANCfA, 
C) EL MONTO DE LA PRODUCCIÓN SE DETERMINA POR LA CAPACIDAD DE 
TRABAJO DEL PRODUCTOR Y SU FAMILIA. 
D) No SE EMPLEA TRABAJO ASALARIADO, 
E) EL DINERO EMPLEADO EN LA PRODUCCIÓN TIENE UN VALOR DE US0 1 

TA A LA SITUACIÓN Y CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN r.4MPESINA EN GENg 
RAL - PUES EXPRESA QUE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA EN EL MERCADO TQ 

MA EL CARÁCTER DE MERCANCfAJ MIENTRAS QUE LA MISMA PRODUCCIÓN -
PARA LA UNIDAD FAMILIAR NO TIENE OTRO VALOR QUE EL DE LA UTILI
DADJ EXISTE UNA DIFERENCIA DE ORDEN FUNDAMENTAL ENTRE ESTAS DOS 
CONCEPTUALIZACIONES, EN PRIMERA INSTANCIAJ MERCANTIL SIMPLE RE
Fl ERE UN INTERCAMBIO DE EQUIVALENTESJ

0

SIN QUE TENGA SENTIDO UNA 
TRANSFERENCIA DE VALOR1 EN TANTO QUE SIMPLEMENTE MERCANTILJ CQ 

MO CONCEPT01 ACEPTA LA POSIBILIDAD DE UN INTERCAMBIO DESIGUAL O 
UN INTERCAMBIO DE VALORES NO EQUIVALENTES, PERO MÁS QUE LA MANl 
FESTACIÓNJ INTERESA DESTACAR QUE LA ESENCIA DE ESTA DIFERENCIA
CIÓN ESTÁ EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA QUE LE DA FORMA1 ES DECIRJ 
NO SE PUEDE ANALIZAR UNA FORMA DE PRODUCCIÓN DESDE LA ÓPTICA -
DEL MERCANTILISMO, EN OTROS T~RMINOS1 LO ANTERIOR SIGNIFICA QUE 
EL SENTIDO GEN~RICO Y ABSOLUTO QUE HASTA AHORA SE LE HA IMPUES
TO A LA FORMA MERCANTIL SIMPLE PARA EXPLICAR CUALQUIER CONFORMA 
CIÓN SOCIAL DONDE NO ACT6E DE MÁNERA INMEDIATA EL CAPITALJ IMPl 
DE CLARIDAD DESDE EL MOMENTO EN QUE ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A 
UNA APROXIMACIÓN LÓGICA AL CONCEPTO DE MODO DE PRODUCCIÓN CAPI
TALISTA. 
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ES DECIR, NO FUNCIONA COMO CAPITAL DEL QUE SE ESPERA UNA GA-
NANCIA, 
F) "Lo QUE REGULA LA PRODUCCIÓN ES LA CAPACIDAD DE TRABAJO -
DISPONIBLE Y LAS NECESIDADES DE CONSUMO DE LA UNIDAD FAMILIAR" 

CABE ACLARAR QUE LO AQUÍ EXPUES~O ES SIMPLEMENTE UN PERFIL Gg 
NERAL QUE ES MODIFICABLE SEGÜN SEAN LAS NECESIDADES DE ACUMU
LACIÓN DEL CAPITAL, CON ESTO SE DESEA PUNTUALIZAR QUE AQUf LA 
ECONOMf A CAMPESINA NO SE CONSIDERA COMO UN OBJETO ABSTRACTO,
TEORICAMENTE PURO Y, POR TANTO, AJENO A TODO CONTEXTO HISTÓRl 
CO, SINO COMO UNA FORMA DE PRODUCCIÓN INMERSA EN UNA SOCIEDAD 
CAPITALISTA QUE LA DOMINA Y, POR ENDE, Y A NIVEL APARENCIAL,
LE TRANSFIERE ALGUNAS DE SUS CARACTERfSTICAS, CON LO ANTERIOR 
COMO PREMISA ES ASIMISMO NECESARIO SUBRAYAR QUE NO SE PRETEN
DE REDUCIR LA EXPLICACIÓN A UNA MERA DICOTOMf A ENTRE SOCIEDAD 
CAPITALISTA Y FORMAS DE PRODUCCIÓN NO CAPITALISTAS; LEJOS DE 
ELLO, LO QUE SE PERSIGUE ES GUIAR LA EXPOSICIÓN HACIA AQU~LLOS 
FACTORES QUE ACTÚAN COMO DETERMINANTES PARA QUE LA ECONOMf A -
CAMPESINA, SIN SER UNA FORMA DE PRODUCCIÓN EN DONDE PREVALEZ
CA LA RELACIÓN CAPITAL/TRABAJO, FUNCIONE EN FORMA SUBORDINADA 
AL CAPITAL,* 

AL EXTERIOR, EN EL MERCADO CAPITALISTA, LA ECONOMfA CAMPESINA 
ES PORTADORA DE VALORES DE CAMBIO; PERO AL INTERIOR, ES UNA -
FORMA DE PRODUCCIÓN EN DONDE EL DINERO INVERTIDO EN EL CICLO
PRODUCTIVO, MÁS QUE CAPITAL (VALOR DE CAMBIO), TOMA EL CARÁC
TER DE VALOR DE USO (TODA VEZ QUE SE TRADUCE EN MEDIOS DE PRQ 
DUCCIÓN QUE NO IMPLICAN LA RELACIÓN CAPITAL/ASALAR1ADO) DESDE 
EL MOMENTO EN QUE SON LAS NECESIDADES Y NO EL AFÁN DE ACUMULA 
CIÓN LO QUE DETERMINA EL MONTO DE LA PRODUCCIÓN; ES DECIR, -
AQUf EL PUNTO DE EQUILIBRIO ES LA PRODUCCIÓN PARA EL CONSUMO, 
PORQUE DESPUfS DE SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE REPRQ 
DUCCIÓN1 POCO IMPORTA INCREMENTAR EL ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD-
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Y EL MONTO DE LA PRODUCCIÓN, 

EN UN SISTEMA CUYA CARACTERfSTICA MÁS SOBRESALIENTE ES LA PRQ 
DUCCIÓN DE MERCANCfAS CON BASE A LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABA 
J01 LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN NO CAPITALISTAS NECESARIAMENTE -
TIENEN QUE CONTRAER RELACIONES CON EL MERCADO CAPITALISTA1 -
PUES ANTE UNA MULTIPLICIDAD DE NECESIDADES QUE NO SE PUEDEN -
SATISFACER CON LA UNILATERAL PRODUCCIÓN DOM~STICA, ES UNA EXl 
GENCIA LA ESPECIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN UN PRODUCTO QUE 
SEA EL MEDIO PARA ADQUIRIR EL DINERO NECESARIO, Y ASf OBTEN~R 

LOS INSUMOS Y ARTfCULOS REQUERIDOS QUE SE PRODUCEN EN EL MAR
CO DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN, EN OTROS T~R 
MINOS, LA CREACIÓN DE VALORES DE CAMBIO AL INTERIOR DE LA ECQ 
NOMfA CAMPESINA SOLAMENTE ES IMPORTANTE EN LA MEDIDA EN QUE -
CONSTITUYE EL ANTECEDENTE NECESARIO PARA OBTENER LOS VALORES
DE CONSUMO PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVO QUE DEMANDA LA UNIDAD FA 
MI LIAR, 

EN EL OTRO EXTREMO, LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA SE DETERMINA --
. POR LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA ACUMULAC I·óN DE CAPITAL Y -

NO POR LAS NECESIDADES SOCIALES A SOLVENTAR; LA GANANCIA ES -
LA MÁXIMA DEL SISTEMA, POR ESO EL CAPITAL BUSCA SU MOVILIDAD
EN NUEVOS ESPACIOS, BUSCA LA RELACIÓN CON FORMAS DE PRODUC- -
CIÓN NO CAPITALISTAS A TRAV~S DEL MERCADO, PORQUE EN ELLAS E~ 
CUENTRA MERCANCf AS QUE ENCIERRAN VALOR, PERO QUE NI SE RIGEN-

*DESDE ESTA PERSPECTIVA EL USO DEL CONCEPTO MERCANTÍL SIMPLE, -
EN SU ACEPCIÓN MÁS RIGUROSA REDUNDA AL FINAL DE CUENTAS ENR LA 
DEFINICIÓN DE UNA FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL QUE SE MANTIENE -
POR UNA ARTICULACIÓN DE MODOS DE PRODUCCIÓN1 CUANDO EN LA REA
LIDAD SE TRATA DE FORMAS DE PRODUCCIÓN DEPENDIENTES AL CAPITAL, 
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EN EL MERCADO POR EL SISTEMA DE PRECIOS DEL CAPITAL, NI PAR-
TICIPANDO DE LA GANANCIAJ Y EN CAMBIO SI OFRECEN UN EXCEDENTE 
DE VALOR, 

EN ESTE CONTEXTOJ A PESAR DE QUE LA LÓGICA ECONÓMICA DE LA -
ECONOMfA CAMPESINA SE SUSTANTIVA EN LA RELACIÓN TRABAJO/CON-
SUMO, EL CARÁCTER DE VALORES DE CAMBIO QUE TOMAN LAS MERCAN-
CIAS QUE DE ESTE ESPACIO EMERGEN DETERMINAN LA DEFINICIÓN DE 
UN TIEMPO DE TRABAJO MEDIO EN EL PROCESO PRODUCTIVO, EN ESTE
CASO, ES LA RENTA DE LA TIERRA EL FACTOR MÁS IMPORTANTE PARA
QUE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA SE SOMETA A UN RITMO Y TIEMPO -
BIEN DEFINIDO, (7) 

"TODA RENTA DEL SUELO ES PLUSVALf AJ PRODUCTO DEL TRABAJO SO-
BRANTE, ,, LA RENTA CORRESPONDIENTE AL RtGIMEN CAPITALISTA DE 
PRODUCCIÓN.,, ES SIEMPRE UN REMANENTE SOBRE LA GANANCIAJ ES -
DECIR, SOBRE UNA PARTE DEL VALOR DE LA MERCANCf A, CONSISTENTE 
A SU VEZ EN PLUSVALÍA (TRABAJO SOBRANTE~ (8) 

(7) EN OPOSICIÓN A ESTE PLANTEAMIENTO, MARIO MARGULIS SE~ALA QUE -
EL VALOR SOCIAL (TIEMPO DE TRABAJO NECESARIO) ESTA DETERMINADO 
POR EL SECTOR CAPITALISTA,,, "ES INDUDABLE QUE EL SECTOR CAMPg 
SINO DEBERÁ VENDER SUS PRODUCTOS POR ABAJO DE SUS VALORES INDl 
VIDUALES, SIN EMBARGO, Y A PESAR DE ELLO IMPLICA UNA ENORME -
DESVENTAJA PARA EL SECTOR CAMPESINO, RESULTADO DE UNA INSER- -

·CIÓN DEPENDIENTE, NO CONSTITUYE UNA TRANSFERENCIA DE VALOR,,," 
EN EL MISMO SENTIDO, EL AUTOR. REFIRIENDOSE AL MAYOR NÜMERO DE
HORAS DE TRABAJO QUE INVIERTE EN LA PRODUCCIÓN LA UNIDAD C~MPg 
SINA, AFIRMA,,, "ESTS EXCESO DE TRABAJO NO SE PUEDE MATERIALI
ZAR EN VALOR, NI TAMPOCO PRODUCE UNA MAYOR CANTIDAD DE VALORES 
DE USO Y UN VALOR INEXISTENTE NO PUEDE SER TRANSFERIDO.,," 
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AHORA BIEN, DEBIDO A QUE LAS TIERRAS TIENEN DIFERENTE FERTILl 
DAD Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA, LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y EL fN
DICE DE PRODUCTIVIDAD ES DIFERENTE PARA CADA UNA DE ELLAS; -
POR ESTA CONDICI6N1 LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS NO SE DETER
MINAN POR LA MEDIDA SOCIAL, SINO DE ACUERDO A LOS COSTOS DE -
PRODUCCIÓN MAS LA GANANCIA MEDIA EN LAS TIERRAS DE PEOR CALl 
DAD, Y MÁS BAJA PRODUCTIVIDAD. DE AQUf ENTONCES, QUE EL PRE-
CIO COMERCIAL, SUPERIOR AL PRECIO DE PRODUCCIÓN EN LAS TIE- -
RRAS DE MEDIANA Y ALTA CALIDAD, ES LO QUE CONSTITUYE LA RENTA 
DIFERENCIAL, 

lo PECULIAR DE ESTE PROCESO ES QUE AL SER MAYORÍA LAS TIERRAS 
DE MEDIANA Y ALTA PRODUCTIVIDAD, LA AGRICULTURA AÜN CON SU BA 
JA COMPOSICIÓN ORGÁNICA DE CAPITAL RECIBE UNA TRANSFERENCIA -
DE PLUSVALÍA DE LA SOCIEDAD; POR ESTE MOTIVO, EL INTERtS POR 
NIVELAR LA CUOTA DE GANANCIA OBLIGA AL CAPITAL EN SU CONJUNTO 
A PLANTEAR LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS NECESARIA~ PA~A -
PRESERVAR LAS UNIDADES PRODUCTIVAS QUE SIN RELACIONES CAPITA
LISTAS DE PRODUCCIÓN A SU INTERIOR TRANSFIEREN A LA SOCIEDAD
SU EXCEDENTE, GANANCIA Y PARTE DE SU TRABAJO NECESARIO A TRA
VtS DE LOS NEXOS CON EL MERCADO, 

DE ESTA FORMA, EL CAMPESINO AL VENDER SU PRODUCTO EN EL MERCA 
DO CAPITALISTA, RECIBE DE LA VENTA UN PRECIO INFERIOR AL PRE
CIO DE PRODUCCIÓN EN CONDICIONES QUE SERfAN IMPOSIBLES PARA
EL CAPITAL, 

Asr PUES, LA DIFERENTE NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS QUE SE IN-

(8) MARX 1 CARLOS, EL CAPITAL t llI. "COMO SE CONVIERTE LA VENTA DEL 
SUELO EN GANANCIA EXTRAORDINARIA" CAP, XXXVII, 
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TERCAMBIAN EN EL MERCADO CAPITALISTA SOMETEN A LA ECONOM(A -
CAMPESINA A UN INTERCAMBIO DESIGUALJ EN DONDE EL LÍMITE DE -
LA EXPLOTACIÓN ES EL PRECIO DE COSTO QUE PERMITE LA REPR~DU~ 
CIÓN DE LA UNIDAD CAMPESINA COMO FUENTE DE EXCEDENTES QUE -
REALIZA EL CAPITAL, ESTO QUIERE DECIR QUE EL PRODUCTOR CAMP~ 
SINOJ SIN CAPACIDAD DE ACUMULARJ CON SU PRODUCCIÓN DESACUMU
LA. 

, , ,"CUANDO EL CAMPESINO SE ENFRENTA COMO COMPRADOR Y VENDEDOR 
A UN INTERCAMBIO DESIGUALJ EL MISMO SUJETO EN TANTO PRODUCTOR 
ESTÁ SIENDO SOMETIDO A UNA RELACIÓN DE EXPLOTACIÓN POR LO QUE 
SE ESCAPA PARTE DE SU TRABAJO CRISTALIZADO EN PRODUCTOS,," (9) 

PERO ADEMÁS DE LA VENTA EXISTEN OTROS MECANISMOS DE QUE HACE
USO EL CAPITAL PARA EXPLOTAR A LA UNIDAD FAMILIARJ TAL ES EL 
CASO DEL CAPITAL COMERCIAL QUIEN ALTERA LOS PRECIOS DE LAS -
MERCANCfAS QUE EL CAMPESINO CONSUMEJ SÓLO PORQUE tSTE SIN CA
PACIDAD DE CIRCULANTE SE VE OBLIGADO A PAGAR A PLAZOS, AQUf -
TAMBitN LA POSICIÓN SUBORDINADA DEL CAMPESINO ES APROVECHADA 
POR EL CAPITAL PARA ABSORVER EL EXCEDENTE DE LA PRODUCCIÓN -
QUE EL CAMPESINO NO REQUIRIÓ EN LA SA~ISFACCIÓN DE SUS NECESl 
DADES, 

OTRO TIPO DE EXTRACCIÓN DE EXCEDENTE SE REALIZA VfA TRABAJO -
ASALARIADO, DEBIDO A QUE LA ECONOMfA CAMPESINA NO EMPLEA LA -
FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR A TODA SU CAPACIDADJ ACUDE AL MER
CADO PARA COMPLEMENTAR SU INGRESO A TRAVtS DEL TRABAJO ASALA-

; (9) BARTRAJ ARMANDO, LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO CAMPESINO POR EL -
CAPITAL. "CAP fTULO V" PAG, 150, TRABAJO !NtD ITO, 
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RIADO, PERO CON LA PECULIARIDAD DE QUE EL CAMPESINO SÓLO LAN
ZA AL MERCADO PARTE DE SU FUERZA DE TRABAJO, (PORQUE POSEE EL 
MEDIO DE PRODUCCIÓN TIERRA) Y RECIBE DEL MERCADO EN SALARIO -
SÓLO PARTE DEL INGRESO QUE NECESITA PARA REPONER EL COSTO DE 
SU FUERZA DE TRABAJO, ESTO SIGNIFICA, QUE SI EL CAMPESINO NO 
CONTARÁ CON LA TIERRA COMO MEDIO DE PRODUCCIÓN, EL CAPITAL El 
TARfA OBLIGADO A ABSORVER LA TOTALIDAD DE REPRODUCCIÓN DE LA
FUERZA DE TRABAJO CAMPESINO, LO QUE EVIDENTEMENTE SE REFLEJA
RfA EN UNA MENOR MASA DE PLUSVALfA, 

EN sr, SE PUEDE AFIRMAR QUE LA MULTIPLICIDAD DE FORMAS EMPLEA 
DAS POR EL CAPITAL PARA ABSORVER LOS EXCEDENTES DE LA UNIDAD
FAMILIAR NO ES GRATUITA, ESTA DETERMINADA POR EL BAJO DESARRQ' 
LLO TECNOLÓGICO DE LA AGRICULTURA EN RELACIÓN AL RESTO DE LOS 
SECTORES DE LA ECONOMfA, AL MISMO TIEMPO ESTE DESARROLLO DESl 
GUAL DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS ES LA CONDICIÓN DE EXISTENCIA 
DE FORMAS PARTICULARES DE PRODUCCIÓN QUE ESTAN SUBSUMIDAS EN 
EQRMA GENERAL AL CAPITAL (10), 

, , , "EL CAPITAL COMERCIAL POR CUANTO HACE PEDIDOS A UNA SERIE 
DE PRODUCTORES DIRECTOS, REÚNE LUEGO SUS PRODUCTOS Y LOS VEN
DE; AL ACTUAR DE ESTA SUERTE PUEDE TAMBI~N ADELANTARLES, LA -
MATERIA PRIMA, E INCLUSO DINERO, LA RELACIÓN CAPITALISTA MO-
DERNA, SE HA DESARROLLADO HASTA CIERTO PUNTO A PARTIR DE ESA 
FORMA, QUE AQUf Y ALLÁ SIGUE CONSTITUYENDO AÚN LA FASE DE -
TRANSICIÓN HACIA LA RELACIÓN CAPITALISTA PROPIAMENTE DICHA, 
TAMPOCO EN ESTE CASO ESTAMOS ANTE UNA SUBSUNCIÓN FORMAL DE 

(10) V~ASE BARTRA, ARMANDO, LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO CAMPESINO 
POR EL CAPITAL, 
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TRABAJO AL CAPITAL, EL PRODUCTOR DIRECTO SE MANTIENE COMO VE~ 
DEDOR DE MERCANCfAS Y A LA VEZ COMO USUARIO DE SU PROPIO TRA
BAJO,, , /1 (11), 

ES CLARO ENTONCES QUE LA SUBSUNCIÓN FORMAL NECESARIA ESTA ASQ 
CIADA A LA PRESENCIA DE LA RELACIÓN TRABAJO/CAPITAL EN EL PRQ 
CESO PRODUCTIVO, POR ESTA RAZÓN UNA FORMA DE PRODUCCIÓN BASA
DA EN LAS RELACIONES CONSUMO/TRABAJO NO PUEDE ESTAR SUBSUMIDA 
FORMALMENTE AL CAPITAL, EN TODO CASO ES MAS ACEPTABLE HABLAR
DE PROCESOS PRODUCTIVOS CON GRADO DIFERENCIADO DE DESARROLLO
y SUBSUNCIÓN AL CAPITAL, ESTO QUIERE DECIR QUEJ MIENTRAS ALGY 
NOS SECTORES DE LA ECONOMf A ESTAN SUBSUMIDOS REALMENTE AL CA
PITAL (DADA LA COMPETENCIA CAPITALISTA Y LA LUCHA DE CLASES)J 
OTROS SE SUBSUMEN DE MANERA FORMAL) PERO ADEMAS DE ~STOS EXIi 
TE UN SECTOR CON RELACIONES SOCIALES AJENAS AL CAPITAL QUE El 
TA SUBSUMIDO DE MANERA GENERAL; TAL ES EL CASO DE LA ECONOMfA 
CAMPESINA, 

AHORA BIENJ CONVIENE ACLARAR QUE LA AUSENCIA DE RELACIONES CA . . -
PITAL/TRABAJO COMO DESFASE DEL COMON DENOMINADOR QUE RIGE A -
LA DINAMICA CAPITALISTA) NO ES SINÓNI~O DE NO EXPLOTACIÓN; -
SIMPLEMENTE SUCEDE QUE LOS MECANISMOS DE EXTRACCIÓN DE EXCE-
DENTE DESAPARECEN DE LA INMEDIATEZ DEL PROCESO PRODUCTIVO PA
RA TOMAR FORMA EN EL PROCESO DE CIRCULACIÓN, 

SE HABLA DE SUBSUNCIÓN GENERAL DEL TRABAJO CAMPESINO AL CAP!-

(11) MARXJ CARLOS, EL CAPITAL LIBRO lJ CAPfTULO VI IN~DITO, "LA -
PRODUCCIÓN CAPITALISTA COMO PRODUCCIÓN DE PLUSVALfA" PAG,58, 

·En, BIBLIOTECA DEL PENSAMIENTO SOCIALISTA, 
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TALJ Y NO DE SUBSUNCIÓN FORMALJ PORQUE EN LOS L[MITES DEL -
PROCESO PRODUCTIVO SE ESTABLECE UN CORTE ENTRE LA PRODUCCIÓN 
DE TIPO CAPITALISTA Y LA PRODUCCIÓN CAMPESINA, EN EFECTOJ -
CON LÓGICA DIFERENTE AL MÓVIL DE LA GANANCIAJ EL PROCESO PRQ 
DUCTIVO SE CONVIERTE EN EL ESPACIO DE INDEPENDENCIA RELATIVA 
DE LA UNIDAD FAMILIAR CON EL EXTERIORJ PORQUE AHf ES EL PRO
DUCTOR DIRECTO QUIEN DECIDE LA SECUENCIA Y FORMA EN QUE HA-
BRÁ DE DESARROLLARSE EL PROCESO PRODUCTIVO, SIN EMBARGOJ LA 
SUPUESTA INDEPENDENCIA QUE DA LA SEPARACIÓN DEL CAPITALJ TAN 
SÓLO DURA EL TIEMPO DEL PROCESO DE TRABAJOJ DEBIDO A QUE EN
EL MARCO DE LA CIRCULACIÓN LA VENTA DE LA PRODUCCIÓN CAMPESl 
NA EN LOS TtRMINOS QUE IMPONE EL CAPITALJ TERMINA POR CONCRg 
TIZAR SU POSICIÓN DE SUBORDINACIÓN Y EXPLOTACIÓN, DE ESTA -
SUERTEJ EL INEVITABLE PASO POR EL MERCADO CAPITALISTA ANTES
y DESPUtS DEL PROCESO PRODUCTIVO CONDUCE A QUE LA EXPLOTA- -
CIÓN QUE NO SE PRESENTABA DIRECTAMENTE EN EL PROCESO DE PRO
DUCCIÓN SE SUSTITUYA POR MECANISMOS COMO LA RENTA DE LA TIE
RRA QUE COADYUVAN A QUE EL FLUJO DE EXCEDENTES SE REALICEN -
EN LA ESFERA DE LA CIRCULACIÓN, POR ESTE MOTIVO ES TAN IMPOR 
TANTE LA POL[TICA ECONÓMICA OFICIAL.DE APOYO A LA UNIDAD FA
MILIAR A TRAVtS DE LA CONCESIÓN DE CRtDITO E INSUMOS AGR[CO
LAS1 PUES DE LO CONTRARIO SERfA IMPOSIBLE LA REPRODUCCIÓN DE 
LA UNIDAD FAMILIAR COMO N0CLEO ECONÓMICO QUEJ CON SU PRODUC
CIÓN TRANSFIERE VALOR AL EXTERIORJ Y POR TANTOJ CONTRIBUYE A 
LA VALORIZACIÓN DEL CAPITAL EN GENERAL, 
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1.3, UBICACION SOCIAL DEL CAMPESINADO 

HASTA AQUf SE HAN ESBOZADO LAS PREMISAS ECONÓMICAS QUE PERMl 
TEN LA EXPLOTACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR POR EL CAPITAL, -
AHORA RESTA REFLEXIONAR SOBRE LA INTERRELACIÓN QUE EXISTE E~ 
TRE LA DINÍl/-l!CA ECOIJÓMICA Y EL LUGAR SOCIAL DEL PRODUCTOR -
CAMPESINO, 

LA DEFINICIÓN SOC !AL DEL CAMPESINADO HA SIDO BLANCO DE NUMERO
SOS DEBATES EN LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA -
AGRARIA, SIN EMBARGO, LA GRAN CANTIDAD DE INVESTIGACIONES -
HASTA AHORA NO HA SIDO CAPAZ DE PROPORCIONAR UNA CONCE PTUALl 

· ZACIÓN ACABADA, DADO QUE LA URGENCIA DE ASIGNAR UN PAPEL PO
LfTICO A LA MAYORÍA CAMPESINA CON FRECUENCIA HA INDUCIDO AL 
ERROR DE CALIFICAR TENDENCIAS CON VALOR DE DEFINICIÓN, AL PA 
RECER, EL TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 0UE EN APARIENCIA CO
RRESPONDEN AL R~GIMEN DEL CAPITAL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA -
QUE OBSTRUYE UNA DEFINICIÓN DE CLASE, PUES EL TOMAR COMOrFU!. 
DAMENTALES INDICADORES 0UE NO SON MÁS QUE REFLEJO DE LAS~ M& 
DIACIONES QUE ESTABLECE EL CAPITAL PARA REFUNCIONALIZAR LA -
UNIDAD FAMILIAR, NECESARIAMENTE CONDUCE A UNA VISIÓN DESTOR
SIONADA SOBRE EL LUGAR DEL PRODUCTOR CAMPESINO, 

LA CONCEPCIÓN MÁS GENERALIZADA PARTE DE LA CONSTATACIÓN DE -
OUE LA SOCIEDAD CAPITALISTA SE CARACTERIZA POR LA INTERRELA
CIÓN DE DOS GRANDES CLASES: LA DE LOS POSEEDORES DE LOS ME-
DIOS DE PRODUCCIÓN f.lUE, POR ESTA CONDICIÓN, EJERCEN LA EXPLQ. 
TACIÓN, Y LA DE LOS DESPOSEfDOS DE CAPITAL 0.UE SÓLO DISPONEN 
DE SU FUERZA DE TRABAJO PARA OFRECERLA COMO MERCANCfA EN EL
MERCADO, 
EN ESTE CASO, LA POSESIÓN O NO POSESIÓN DE MEDIOS DE PRODUC
CIÓN DETERl1INA EL LUGAR SOCIAL DE LAS CLASES; LA EXPLOTADORA 
EN UN EXTREMO Y LA EXPLOTADA EN EL OTRO, PERO TAMBI~N, ENTRE 
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Y AL LADO DE ESTAS CLASES, SUBSISTEN GRUPOS O SECTORES SOCIA 
LES QUE FLUCTÚAN Y DEPENDEN ECONÓMICA, POLfTICA E IDEOLÓGICA 
MENTE DE LAS DOS CLASES FUNDAMENTALES, POR ESO SE LES CONOCE 
COMO NÚCLEOS SOCIALES EN TRANSICIÓN QUE TARDE O TEt1PRANO -
TIENDEN A DESAPARECER PARA INTEGRARSE A UNA DE LAS DOS CLA-
SES QUE IMPULSAN LA DINÁMICA DE LA SOCIEDAD, 

DESDE ESTA PERSPECTIVA, EL PRODUCTOR CAMPESINO, EN TANTO PR~ 
SENTA CARACTERfSTICAS DE UNA Y OTRA CLASE SOCIAL, NO CONSTI
TUYE UNA CLASE, SINO UN GRUPO SOCIAL TENDIENTE A DESAPARECER, 
SE ASEMEJA A LA CLASE CAPITALISTA PORQUE P03EE EL MEDIO DE -
PRODUCCIÓN TIERRA, PERO CARECE DE SU COMPLEMENTO PORQUE NO -
REALIZA LA EXPLOTACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO AJENA Y Sf, -
EN CAMBIO, ES SOMETIDO A UN PROCESO DE EXPLOTAC~ÓN, PERO A -
DIFERENCIA DEL OBRERO, EL PRODUCTOR CAMPESINO TIENE EL CON-
TROL Y LA DECISIÓN SOBRE EL PROCESO PRODUCTIVO, LO CUAL EVI
TA QUE SEA EXPLOTADO DESDE EL PROCESO PRODUCTIVO, LO QUE DE
SUYO LE OTORGA SU ESPECIFICIDAD Y DELIMITA SU DIFERENCIACIÓN 
CON LA CLASE OBRERA, 

SI EL CAMPESINO SE UBICA EN EL DESENVOLVIMIENTO LÓGICO DEL -
MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA COMO CONCEPTO, ES VÁLIDO ACE~ 
TAR LA DEFINICIÓN QUE ESTABLECE: 

, , ."EN LA MEDIDA EN QUE MILLONES DE FAMILIAS VIVEN BAJO CON
DICIONES ECONÓMICAS DE EXISTENCIA AUE LOS DISTINGUEN EN SU -
MODO DE VIVIR, Y POR SU CULTURA DE OTRAS CLASES Y LOS OPONEN 
A ÉSTAS DE UN MODO HOSTIL, AOU~LLAS FORMAN UNA CLASE", 

"Pon.CUANTO EXITE ENTRE LOS CAMPESINOS PARCELARIOS UNA ARTI
CULACIÓN PURAMENTE LOCAL Y LA IDENTIDAD DE SUS INTERESES. 'NO 
ENGENDRA ENTRE ELLOS NINGUNA COMUNIDAD, NINGUNA UNIÓN NACJO
NAL Y NINGUNA ORGANIZACIÓN POLITICA, NO FORMAN UNA CLA- -- -
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. SE .. , :t (1) 

Es CIERTO QUE LA CONCEPTUALIZACIÓN OUE UBICA A LOS PRODUCTO
RES CAMPESINOS COMO GRUPO SECTARIO ES IRREFUTABLE PARA EL MQ 
MENTO HISTÓRICO DE QUE ES EXPRESIÓN, PORQUE AHf EFECTIVAMEN
TE SE DESARROLLA UNA ECONOMIA MERCANTIL SIMPLE, LOS LAZOS -
CON EL MERCADO SON MÁS BIEN INSIGNIFICANTES, Y LA INCURSIÓN 
EN EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA TERMINA POR ABSORBERLOS 
BAJO LA FORMA DE PEQUEílos EMPRESARIOS CAPITALISTAS, 

A DIFERENCIA DE ESTE MODELO, POR LLAMARLO DE ALGUNA FORMA, -
LOS PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA FORMACIÓN ECONÓMICO SOCIAL
MEXICANA SE APARTAN DE ESTE PROTOTIPO, DESDE LUEGO, POR~UE -
EN ESTE CONTEXTO LA ECONOMfA CAMPESINA CON LA POSESIÓN DE LA 
TIERRA NO LOGRA LIBERARSE DE LA EXPLOTACIÓN, Y DESPUÉS POR-
QUE HACE REFERENCIA A UNA FORNA DE PRODUCCIÓN DEPENDIENTE 
QUE SÓLO SUBSISTE EN TANTO SE TRADUCE EN BENEFICIOS PARA LA 
ACUt1ULAC IÓN DE CAPITAL, 

LA PRESENCIA DEL TRABAJO ASALARIADO EN LA UNIDAD FAMILIAR, -
LA ESTRECHA RELACIÓN ECONÓMICA CON EL ESTADO Y LA EXPLOTA- -
C!ÓN QUE IMPONE EL CAPITAL, NO PUEDEN MENOS QUE CONDUCIR A -
VISLUMBRAR AL SECTOR CAMPESINO EN PARTE COMO PROLETARIO Y EN 
PARTE COMO PEQUEÑO BURGUÉS; Y EN EFECTO, NO ES TAN FALSO QUE 
LA COMBINACIÓN DE ESTAS CARACTERf STICAS SÓLO .SON ATRIBUIBLES 

(1) MARX CARLOS, OBRAS ESCOGIDAS UN SOLO TOMO "EL DIECIOCHO BRU--
MA DE LUIS BONAPARTE" PÁG. EDITORIAL PROGRESO Mosco. 
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A UN GRUPO EN TRANSICIÓN TENDIENTE A DESAPARECER1 PERO TAM-
BI ÉN ES CIERTO QUE EN TANTO PARTE NECESARIA DE LA ESTRUCTURA 
ECONÓMICA CAPITALISTA DE FORMACIONES ECONOMICO-SOCIALES COMO 
LA MEXICANA1 LOS PRODUCTORES CAMPESINOS TIENEN UN LUGAR TO-
DAVfA MÁS IMPORTANTE QUE LA SIMPLE VARIEDAD DE CATEGORÍAS -
QUE DE UNA U OTRA FORMA SOLAMENTE ESTÁN CARACTERIZANDO A UN 
SECTOR INDEFINIDO, 

AL ARGUMENTAR QUE LA UNIDAD FAMILIAR ES UNA FORMA DE PRODUC
CIÓN ESPECIFICA AUNQUE SUBSUMIDA EN FORMA GENERAL AL CAPITAL1 
IMPLfcITA Y EXPLÍCITAMENTE SE ADMITE QUE1 NO OBSTANTE ~UE LA 
RELACIÓN ENTRE ~STA Y EL CAPITAL ESTÁ REGULADA POR UNA SERIE 
DE MEDIACIONES QUE SON PRECISAMENTE LA CAUSA DE QUE FUNCIO-
NEN ELEMENTOS QUE A PRIMERA VISTA CORRESPONDEN AL CAPITAL1 -
LA CUESTION DE LA UBICACIÓN SOCIAL DEL CAMPESINADO NO PUEDA
SER ATACADA DESDE UNA PERSPECTIVA LINEAL1 NI A PARTIR .EXCLU
SIVAMENTE DE CATEGORfAS Y HERRAMIENTAS TEÓRICAS REFERENTg~ A 
LA PROBLEMÁTICA DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, . 

EN EL MARCO ECONÓMIC01 LA ESPECIFICIDAD DEL CAMPESINADO COMO 
CLASE SOCIAL ESTÁ ESTRICTAMENTE RELACIONADA CON LA FUNCIÓN -
PARTICULAR DE LA UNIDAD FAMILIAR, DESDE EL MOMENTO EN QUE EL 
TRABAJO ASALARIADO ES SÓLO COMPLEMENTARIO DEL INGRESO BÁSIC01 
LA TIERRA COMO MEDIO DE PRODUCCIÓN SE CONVIERTE EN EL MECA-
NISMO IDÓNEO PARA CONSERVAR LA EXPLOTACIÓN DE LA UNIDAD FAMl 
LIAR Y CONTRARRESTAR SU TENDENCIA A LA PROLETARIZACIÓN, EN -
ESTE SENTID01 LA CONTRADICCIÓN ENTRE LA DINÁMICA DE EXPLOTA
CIÓN ECONÓMICA A QUE SE VE SUJETO Y LA LÓGICA INTERNA DE LA 
UNIDAD FAMILIAR ES EL ELEMENTO MÁS IMPORTANTE PARA CONSOLl-
DAR EL CARACTER DE CLASE DEL CAMPESINADO, 

Y ESTA AFIRMACIÓN ES PARTICULARMENTE RELEVANTE EN EL CASO DEL 
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CAMPESINO MEXICANO) CUYO PAPEL ECONÓMICO Y SOCIAL ESTA DETER 
MINADO BÁSICAMENTE POR EL CAMBIO EN EL DESTINO DE LA PRODUC
CIÓN, EN TANTO YA NO PRODUCE DIRECTAMENTE PARA EL AUTOCONSU
MOJ EL NECESARIO PASO POR EL MERCADO CONDUCE A QUE EL AISLA
MIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR SE TRANSFORME ENUNA INTEGRACIÓN 
REAL, EN LA MEDIDA EN QUE LA EXPLOTACIÓN DE LA UNIDAD CAMPE
SINA SE REALIZA VfA PROCESO DE CIRCULACIÓN) LA PRODUCCIÓN G~ 
NERADA EN EL MARCO DE LAS RELACIONES SOCIALES CONSUMO-TRABA
JO SÓLO TIENEN IMPORTANCIA EN FUNCIÓN DE QUE SU DESTINO· ES -
EL MERCADO) PORQUE AHf SE CONCRETIZAN LOS MÉTODOS DE EXTRAC
CIÓN DE EXCEDENTE QUE NO PUEDEN EJERCERSE DIRECTAMENTE DESDE 
LA PRODUCCIÓN {POR NO CONTAR AQUf QUE LA RELACIÓN DESIGUAL -
CON EL EXTERIOR NO SE LIMITA ÚNICAMENTE A LAS IMPOSICIONES -
DEL PROCESO DE CIRCULACIÓNJ SINO ADEMÁS ALCANZA LOS LINEA- -
MIENTOS ORGANIZATIVOS DICTADOS PARA LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS -
DE OTROS MECANISMOSJ POR EJEMPLO) EL CRÉDITO), 

Asf PUESJ LO PRIMERO QUE RESULTA CUESTIONABLE ES LA VALIDEZ 
DE ASUMIR LA DEFINICIÓN DEL CAMPESINADO COMO GRUPO PEQUEÑO -
BURGUÉS EN VIRTUD DE LA PPOPIEDAD O POSESIÓN DE LA TIERRA Cq 
MO MEDIO DE PRODU~CIÓN, MÁS AÜ~ EL HECHO DE QUE LA POSESIÓN 
Y/O PROPIEDAD DE LA TIERRA TENGA UNA CONNOTACIÓN DIFERENTE -
EN LA UNIDAD FAMILIAR HACE DE ESTE MEDIO DE PRODUCCIÓN UNA -
PREMISA NECESARIA PARA EL DESENVOLVIMIENTO ININTERRUMPIDO -
DEL INTERCAMBIO DESIGUAL) PUES EL SOSTENIMIENTO DE LA UNIDAD 
FAMILIAR ESTÁ REGULADO POR LA VENTA DE LA PRODUCCIÓN A LOS -
PRECIOS Y EN LAS CONDICIONES QUE LE IMPONGA EL MERCADO, EN -
ESTE CONTEXTOJ LA TIERRAJ A UN TIEMPO QUE OBSTRUYE LA EXPLOTA 
CIÓN DIRECTAMENTE DESDE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, ES LA CON-
DICIÓN PARA QUE ~STA SE PERPETUE EN LA CIRCULACIÓN, ;1 

FRENTE A ESTA CORRELACIÓN DE FUERZAS EL PRINCIPAL INTER~~ --

- 56 -



DEL CAPITAL, ES PERDURAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA FUEN
TE DE SU GANANCIA, POR ESTA RAZÓN OTORGA AL CAMPESINO LA -
APERTURA SUFICIENTE PARA SALIR DEL AISLAMIENTO DE LA UNIDAD 
FAMILIAR, Y POR LO MISMO, SIN QUE SEA SU OBJETIVO, ESTIMU~A

LA SOLIDARIDAD SOCIAL. 

COMO YA SE VI~ EL CAMPESINO, ENTENDIDO EN TÉRMINOS GENÉRI-
COS E INDEPENDIENTEMENTE DEL CULTIVO QUE TRABAJE (LEÁSE CO-
MERC!AL O BÁSICO), ENFRENTA EN EL MERCADO UNA RELACIÓN ECON~ 
MICA Y SOCIAL DISPAR A LA GUE SE RIGE AL INTERIOR DE LA UNI
DAD FAMILIAR, AL EXTERIOR SE ENCUENTRA CON QUE SU PRODUCCIÓN 
ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CONSUMO DE -
LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR, QUE EL TAMAÑO DE LA PAR
CELA NO FAVORECE, NI SIQUIERA MfNIMAMENTE, UN INCREMENTO EN
EL INGRESO, QUE LOS PRECIOS QUE FIJA EL MERCADO A SU PRODUC
CIÓN SON BAJOS Y QUE LOS PRECIOS QUE SE ESTABLECEN EN EL MER 
CADO, Y QUE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO PRODUCTl 
VO, SON DEMASIADO ALTOS, EN sf, LA RELACIÓN ECONÓMICA CON EL 
EXTERIOR Y EL PASO INEVITABLE POR EL MERCADO SE ENCARGAN DE 
MOSTRARLE SU POSICIÓN DE EXPLOTADO,· PUES POR MÁS ESFUERZOS -
QUE HAGA POR INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, LOS BAJOS PRECIOS 

. Y:POR CONSIGUIENTE, EL INTERCAMBIO DESIGUAL SIEMPRE HARÁN -
QUE LA REPRODUCCIÓN ECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR SE LOGRE 
APENAS CON DIFICULTAD. 

ADEMÁS SIN CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN, EL PRODUCTOR CAMPESINO
NO TIENE ALTERNATIVA FBENTE AL. CAPITAL, DADO QUE LOS MECANI~ 
MOS CENTRALES EMPLEADOS PARA REGULAR EL PROCESO DE CIRCULA-
CIÓN, COMO SON LA VENTA POR ADELANTADO, LE IMPIDEN DESARRO-
LLAR CUALQUIER TENTATIVA DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INDEPEN-
DIENTE, 

Es ENTONCES DESDE SU POSICIÓN DE EXPLOTADO, QUE EL CAMPESINO 
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SE IDENT I F !.CA SOC l ALMENTE CON EL OBRERO, PORQUE AL IGUAL QUE 
ESTE, ÉL NO TIENE NINGUNA OPCIÓN DE MOVILIDAD ECONÓMICA, P~ 

RO AL MISMO TIEMPO SE APARTA DEL OBRERO, PORQUE LA POSESIÓN
DE LA TIERRA COMO r.EDIO DE PRODUCCIÓN DELIMITA UWA DIFEREN-
CIA FUNDAMENTAL ENTRE AMBOS, AUN CUANDO SE TRATA DE DOS CLA
SES IGUALMENTE EXPLOTADAS, 

ADEMÁS DEL VALOR COMO MEDIO DE PRODUCCIÓN, LA TIERRA PARA EL 
PRODUCTOR CAMPESINO DE LA FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL MEXICA~ 
NA ENCIERRA TODA UNA CONNOTACIÓN IDEOLÓGICO-CULTURAL, EN -
PRINCIPIO PORQUE EL PRODUCTOR DIRECTO SE SIENTE PROPIETARIO
POR HISTORIA, NO TANTO POR INFLUENCIA DEL MOVIMIENTO REVOLU
CIONARIO, COMO POR LA POLfTICA OFICIAL QUE PARA LOGRAR LA L[ 
GITIMIDAD DEL ESTADO MEXICANO SE HA ENCARGADO DE REFORZAR LA 
VISIÓN PATERNALISTA A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE TIERRA, POR -
ESTE MOTIVO, EL CAMPESINO SÓLO ENTIENDE COMO TAL, EN LA MEDl 
DA QUE SU DERECHO A LA TIERRA LE DA El DERECHO Al TRABAJi1 

.' 

PERO NO OBSTANTE El PESO DE LOS VALORES CULTURALES Y. DE PRO
PIEDAD QUE EL CAMPESINO TIENE SOBRE LA TIERRA PARA MANTENER
SE COMO PRODUCTOR, RECONOCE QUE LA POSESIÓN O PROPIEDAD DE -
UN MEDIO DE PRODUCCIÓN NO ES CONDICIÓN SUFICIENTE PARA LIBE
RARSE DE LA EXPLOTACIÓN. 

EN LA MEDIDA EN QUE LA RELACIÓN DESIGUAL CON EL EXTERIOR ES 
UNA CONSTANTE, NO PRIVATIVA SINO GENÉRICA A TODOS LOS PRODU~ 
TORES CAMESINOS, ÉSTOS SE UBICAN EN LA TOTALIDAD SOCIAL YA 
NO COMO ENTES AISLADOS, SINO COMO PARTE DE UNA POBLACIÓN MÁS 
BIEN NUMEROSA QUE PRESENTA UN PROBLEMA COMÚN: LA EXPLOTACIÓN, 
A ESTE NIVEL, LA REIVINDICACIÓN MÁS INMEDIATA ES PROTEST~R -
POR LA DOTACIÓN DEL DERECHO PRINCIPAL: LA TIERRA QUE LES -
PERTENECE POR INFLUENCIA HISTORICA (LA TIERRA ES DE QUIEN LA 
TRABAJA), LES OTORGA EL DERECHO AL TRABAJO, Y POR LO TANTO A 
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LA SUBSISTENCIA, PERO ADEMÁS DE ESTA REIVINDICACIÓN FUNDAME~ 

TAL, LOS CAMPESINOS HAN APRENDIDO QUE LA CONCESIÓN DE TIERRA 
EN Sf MISMA NO ES SUFICIENTE CUANDO NO SE DISPONE DEL CRÉDI
TO Y LOS INSUMOS PARA TRABAJARLA Y HACERLA PRODUCIR, EN EL -
CASO EN QUE LOS PRODUCTORES CUENTAN CON LA PROPIEDAD O POSE
SIÓN DE LA TIERRA, CRÉDITO E INSUMOS AGRICOLAS, EN UNA PALA
BRA CON LAS CONDICIONES PARA PRODUCIR, LOS PRECIOS QUE SE -
OFRECEN EN EL MERCADO A LA PRODUCCIÓN CAMPESINA TAMBIÉN SON 
MOTIVO DE DESCONTENTO Y AGITACIÓN, EN UNA PALABRA, LAS CONDl 
CIONES QUE IMPONE EL CAPITAL HAN DEMOSTRADO QUE CUALQUIERA -
QUE SEA LA POSICIÓN SOCIAL (ASALARIADO, OBRERO AGRfCOLA O -
PRODUCTOR CAMPESINO) ES INEVITABLE LA EXPLOTACIÓN, POR ESTA
RAZÓN, LA MIVILIZACIÓN POLfTICA ANTES DE SER SECTARIA Y ES-
CLUSIVA DE LOS CAMPESINOS SIN TIERRA, AHORA SE GESTA UNA CO
MUNIÓN DE INTERESES EN DONDE LA REIVINDICACIÓN FUNDAMENTAL -
ES LOGRAR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS INDISPENSABLES PARA LA
REPRODUCCIÓN, EN ESTE SENTIDO, LA UNIÓN DE LOS CAMPESINOS -
CON Y SIN TIERRA PARA DEMANDAR IGUALMENTE DOTACIÓN DE TIE- -
RRAS QUE CONCESIÓN DE CRÉDITOS, INSUMOS AGRfCOLAS, MEJORES -
PRECIOS, Y LO QUE ES MÁS EL DERECHO A LA LIBRE ASOCIACIÓN -
POLfTICA, NO ES M~S QUE LA MANIFESTACióN DE LA MOVILIDAD PQ 
LfTICA QUE SE ABRE EN EL CAMPO MEXICANO, 

DESDE ESTA ÓPTICA, LAS CARACTERfSTICAS DE GRUPO AISLADO ECO
NÓMICA, SOCIAL, POLITICA Y CULTURALMENTE, OPUESTO AL RESTO -
DE LAS CLASES DE LA SOCIEDAD QUE ANTES SE ATRiBUIA A LOS PRQ 
DUCTORES CAMPESINOS, SENCILLAMENTE NO TIENE CABIDA EN EL AC
TUAL PERFIL SOCIAL DE LA ECONOMfA FAMILIAR, DEBIDO A QUE EN 
LA DINÁMICA ECONÓMICA Y SOCIAL ACTUAL EL DESENVOLVIMIENTO DE 
LOS PRODUCTORES CAMPESINOS ES PRECISAMENTE LA CONDICIÓN QUE 
DELIMITA SU CARÁCTER DE CLASE, 
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2. MARCO HISTORICO 

SIN DUDA ES DIFfCIL ENTENDER LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA CA 
FETICULTURA COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA SIN ANTES REVISAR EL -
PROCESO ECONÓMICO, POLfTICO Y SOCIAL DEL CUAL ES RESULTADO, 
Es POR ELLO INDISPENSABLE HACER UN RECUENTO DE LAS FASES·MÁS 
RELEVANTES DE LA CONFIGURACIÓN DE LA ACTUAL FORMACIÓN ECONÓ
MICO-SOCIAL MEXICANA, DESDE ESTA PERSPECTIVA, ES IMPORTANTE
ACLARAR QUE EL MARCO HISTÓRICO, COMO SOPORTE FUNDAMENTAL PA 
RA EL ANÁLISIS SOCIAL, NO SE DEBE ENTENDER COMO UNA MERA SU
CESIÓN DE ACONTECIMIENTOS CUYA EXPOSICIÓN SE REGULA EN FUN-
CIÓN DE UN MERO CRITERIO CRONOLÓGICO; EN OPOSICIÓN A ESTE E~ 
FOQUE, EL OBJETIVO QUE SE PERSIGUE ES TRATAR DE UBICAR EN UN 
MISMO PLANO EL DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO Y EL DESARROLLO L~ 
GICO DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA QUE HA DADO LUGAR A LA FORMA 
CIÓN ECONÓMICO-SOCIAL MEXICANA, EL SEGUIR ESTE PROCEDIMIENTO 
PERMITE, ADEMÁS DE DIFERENCIAR LOS DOS ORDENES (HISTÓRICO Y 
LÓGICO), CONSTRUIR LAS BASES QUE APOYEN LA CONCEPTUALIZACIÓN, 
SIN DAR LUGAR A DISTORSIONES QUE PRETENDAN YUXTAPONER LA REA 
LIDAD A UN MODELO TEÓRICO QUE, SI BIEN ES VÁLIDO EN SU GENE
RALIDAD, TAMBI~N PRESENTA ESPECIFICACIONES IMPORTANTES DE -
DETERMINAR , 

EL DESARROLLO DEL COMERCIO DE PRODUCTOS AGRf COLAS HACIA EL -
MERCADO INTERNACIONAL PERFILA LA INSTAURACIÓN DE ~ELACIONES
CAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN DE UN ESPACIO ECONÓMICO EN EL QUE 
SE DEBEN SOMETER LOS MODOS DE PRODUCCIÓN PRECAPITALISTAS, 
AUNQUE ESTA SUBORDINACIÓN NO ES ALGO EXTRAORDINARIO EN LA -
HISTORIA, EL TIPO DE PROPIEDAD DE LA TIERRA QUE OCASIONA LA 
ENTRADA DEL CAPITAL ADQUIERE UNA SIGNIFICACIÓN PARTICULAR EN 
UNA SOCIEDAD PREDOMINANTE RURAL QUE YA TIENE LAZOS CON EL -
MERCADO INTERNACIONAL, EN EFECTO, LA INSTAURACIÓN O GESTA- -
CIÓN DEL CAPITAL PRESUPONE DOS CUESTIONES BÁSICAS; POR UNA -
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PARTE, DISOLVER EL ANTIGUO TIPO DE PROPIEDAD, Y POR LA OTRA, 
GENERAR EL TRABAJO LIBRE, Es CIERTO QUE EN LA FORMACIÓN ECO
NÓMICO-SOCIAL MEXICANA, AL IGUAL QUE EN CUALQUIER OTRA EN -
QUE SE HAYAN ESTABLECIDO LAS RELACIONES CAPITALISTAS, ESTOS
DOS ELEMENTOS SE ENCUENTRAN PRESENTES, PERO CON UN DESENVOL~ 
VIMIENTO PARTICULAR QUE ES PAULATINO, HETEROGÉNEO Y DISCONT.!. 
NUO, EN EL CASO PARTICULAR DE M~XICO, EL ESTABLECIMIENTO Y -
CONSOLIDACIÓN DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN,
PUEDE ENTENDERSE A PARTIR DE LA SUCESIÓN DE TRES ETAPAS BIEN 
DEFINIDAS Y DIFERNCIADAS ENTRE Sf, 

EN TÉRMINOS CONCEPTUALES, LA PRIMERA SE REFIERE A LA INICIA
TIVA DE ABRIR EL PROCESO DE ACUMULACIÓN ORIGINARIA DE CAPI-
TAL QUE, CRONOLÓGICAMENTE, SE UBICA EN LA ÉPOCA DEL L!BERA-
LISMO DE JUÁREZ, A PESAR DE QUE EN ESTE MOMENTO HISTÓRICO -
SON RADICALES LAS TRANSFORMACIONES LEGALES DE LA PROPIEDAD -
TERRITORIAL, ESTE PROCESp NO CONDUCE A CAMBIOS SUSTANCIAL5s, 
PUES EL GRUESO DE LA ECONOMfA SE MANTIENE CON RELACIONES AJ~ 
NAS A LA DINÁMICA CAPITAL/TRABAJO, EN TANTO EL PROCESO D~ -
CIRCULACIÓN SE INSCRIBE EN EL MARCO DE UNA ECONOMfA MERCAN-
TI L SIMPLE, PARA CORROBORAR ESTAS AFIRMACIONES, SÓLO HAY QUE 
VER LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA HACIENDA TRADICIONAL, 

LA SEGUNDA ETAPA, HISTÓRICAMENTE UBICADA ENTRE 1878 Y 1908,
ESTÁ DELINEADA POR UN PROCESO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL QUE, 
EN ALGUNOS POLOS DE LA ECONOMf A (CULTIVOS COMERCIALES, MINE
Rf A Y TEXTILES), SUPERA CON MUCHO A LA ETAPA DE ACUMULACIÓN
ORIGINARIA, MIENTRAS QUE OTROS SE SUSTENTAN EN MODOS DE PRO
DUCCIÓN PRECAPITALISTAS, DE ESTA ETAPA LO IMPORTANTE A SUBRA 
YAR ES QUE SE TRATA DE UN MOMENTO ECONÓMICO DE TRANSICIÓN, 
EN EFECTO, EL ASCENSO DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, Y 
SU ARTICULACIÓN CON OTROS MODOS DE PROD~.C,CIÓN, ES ELEMENTO -
INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMfA, DADO EL 
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INCIPIENTE DESARROLLO DEL CAPITAL, Asf, EN EL MOMENTO EN QUE 
SE "LIBERA" AL PRODUCTOR CAMPESINO DE SU TIERRA, EL PROCESO
DE CAPITALIZACIÓN TODAVÍA NO TIENE LA SOLIDEZ Y AMPLITUD QUE 
REQUIERE LA ABSORCIÓN DE LA MASA CAMPESINA EN CALIDAD DE -
FUERZA DE TRABAJO, RAZÓN POR LA QUE PARTE DE ESTA POBLACIÓN 
SE COLOCA CON EL CAPITAL Y PARTE EN OTROS MODOS DE PRODUC- -
CIÓN, EN ESTE SENTIDO, ES LA LÓGICA DEL CAPITAL-DE UN CAPI-
TAL POCO DESARROLLADO-LA QUE EN 0LTIMA INSTANCIA PERMITE Y -
AUTORIZA LA PERMANENCIA DE OTROS MODOS DE PRODUCCIÓN, 

POR ÜLTIM01 LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DEL CAPITAL COMO ÜNICO 
MODO DE PRODUCCIÓN SE REALIZA DESPUÉS DEL MOVIMIENTO REVOLU
CIONARIO CON LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO, 
EL DOMINIO DE LAS RELACIONES CAPITAL-TRABAJO Y LA SUBORDINA
CIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN QUE, SI .BIEN SE DETER 
MINAN POR LA RELACIÓN CONSUMO/TRABAJO, PERSISTEN, FUNCIONAN
y SON PARTE IMPORTANTE DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA CAPITALIS
TA ÜNICAMENTE EN LA MEDIDA EN QUE SE TORNAN APOYO FUNDAMEN
TAL PARA LA ACUMULACIÓN A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE VA 
LOR, 

2.1. DESCRIPCION HISTORICA 

2, 1.1. LA PRIM~RA ETAPA LIBERAL 
LA IRRUPCIÓN DEL CAPITAL SE EXPRESA JURÍDICAMENTE EN LA DESA 
MORTIZACIÓN DE LOS BIENES DEL CLERO Y EL DESPOJO DE LOS TE--

. RRENOS COMUNALES, DE ESTA SUERTE, ES EL APARATO JURÍDICO, cq 
MO PARTE Q~L ESTADO, EL ENCARGADO DE VALIDAR Y LEGITIMAR LA 
ENAJENACIÓN DE LA GRAN PROPIEDAD IMPRODUCTIVA Y1 SOBRE TODO, 
EL TRANSFORMAR EL TRABAJO SERVIL EN TRABAJO LIBRE, LA MODI
FICACIÓN LEGAL QUE RESPALDA LAS NUEVAS RELACIONES DE PRODUC
CIÓN SE ENFRENTA A UNA ESTRUCTURA ECONÓMICA QUE NO CUENTA --
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CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA INICIAR LA ETAPA DE ACUM~ 
LACIÓN ORIGINARIA DE CAPITAL. LA HACIENDA COMO UNIDAD ECONÓ
MICA FUNDAMENTAL SE SUSTENTA EN EL PEONAJE COMO SISTEMA DE -
TRABAJO, LO QUE PERMITE A LOS DUEÑOS DESENTENDERSE DE LAS. -
TIERRAS MENOS PRODUCTIVAS QUE ARRIENDAN LOS PEONES PARA TRA 
BAJAR CULTIVOS DE SUBSISTENCIA. 

EN ESTE CONTEXTO, LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN PUE
DEN, EN PRINCIPIO, DEFINIRSE DENTRO DEL MODO DE PRODUCCIÓN -
FEUDAL, PORQUE EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS ES RELATIVAMENTE
REDUCIDO Y ADOPTA, POR LO GENERAL, LA FORMA DE MERCANCfA- Di 
NERO-MERCANCf A Y EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN EN SU GENERA 
LIDAD APUNTA A LA FORMA TRABAJO-PRODUCTO, DESDE EL MOMENTO -
EN QUE TANTO LA TIERRA COMO EL TRABAJO SE INTERCAMBIAN POR -
PRODUCTOS, CON UN MARCO ECONÓMICO DE ESTA NATURALEZA, LA PE
NETRACIÓN DEL CAPITAL REQUIERE LA MODIFICACIÓN TANTO DE LA -
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD COMO DE LOS SISTEMAS DE TRABAJO -
IMPLICADOS POR LA MISMA. 

Asf, SE ENTIENDE EL INTER~S DEL ESTADO POR IMPONER MEDIDAS -
ECONÓMICAS TENDIENTES A FRACCIONAR LA PROPIEDAD, IMPULSAR LA 
PEQUEÑA PROPIEDAD, EXTENDER LAS VfAS DE COMUNICACIÓN, ABRIR
NUEVOS CULTIVOS, DESARROLLAR NUEVOS M~TODOS Y T~CNICAS DE LA 
BRANZA, IMPULSAR A LA MANUFACTURA, ATRAER AL CAPITAL EXTRAN
JERO Y1 POR ÚLJIMO FAVORECER LA INMIGRACIÓN, EN EL MISMO SE~ 
TID01 LOS LINEAMIENTOS POLfTICOS Y SOCIALES CONSAGRADOS EN -
LA CONSTITUCIÓN DE 1857, ASf COMO LOS ESFUERZOS REALIZADOS -
EN ARAS DE LA PACIFICACIÓN DEL PAfS Y LA IGUALDAD DE DERE-
CHOS1 DE~UNCIAN LA PREOCUPACIÓN DEL ESTADO POR LOGRAR LA E~ 

TABILIDAD POLfTICA Y SOCIAL QUE RECLAMA LA PRESENCIA DEL CA 
PI TAL. 

PERO, A PESAR DE TODAS LAS FACILIDADES EN MATERIA DE POLfTICA 
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ECONÓMICA, EL PERFIL GENERAL DEL PAfS ES ÁUN EL DE UNA ECONq 
MfA INCIPIENTE, LA DESAMORTIZACIÓN DE LOS BIENES DEL CLERO Y 
EL DESPOJO DE LOS TERRENOS COMUNALES, NO OBSTANTE QUE CONSTl 
TUVE EL PUNTO DE PARTIDA, NO ES SUFICIENTE, EFECTIVAMENTE, -
LAS GRANDES EXTENSIONES IMPRODUCTIVAS NO PASAN· A SER INMEDI~ 

TAMENTE TIERRAS PRODUCTIVAS EN TÉRMINOS CAPITALISTAS: EL CAtl 
BID ES SIMPLEMENTE DE PROPIETARIO, TODA VEZ QUE PERSISTE EL 
PEONAJE COMO SISTEMA DE TRABAJO; DE ESTA SUERTE, LA AGRICUL
TURA Y LA GANADERfA SIGUEN SIENDO EXTENSIVAS, ESTO SIGNIFICA 
QUE LA APARICIÓ~ DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS DE PRODUC- -
CIÓN, EN ESTE MOMENTO, ES LA EXEPCIÓN QUE SALE DEL COMÚN DE
NOMINADOR, Asf PUES, ESTA DINÁMICA DETERMINA UN DISTANCIA- -
MIENTO ENTRE LOS PROYECTOS PLANTEADOS Y LOS OBJETIVOS LOGRA
DOS: NI LOS INMIGRANTES SE DEDICARÁN A TRABAJAR LAS TIERRAS
IMPRODUCTIVAS, NI LA EXTENSIÓN DE LAS Vf AS DE COMUNICACIÓN -
FUE TAN AMPLIA COMO SE ESPERABA y, MUCHO MENOS, LA AGRICULT~ 
RA AVANZARÁ MÁS ALLÁ DEL AUTOCONSUMO, A EXCEPCIÓN DE LAS NO
VEDADES DEL CAFÉ Y LA CAÑA DE AZÚCAR EN VERACRUZ, EL ALGODÓN 
EN MATAMOROS Y LA LAGUNA Y EL HENEQUÉN EN. LA PENfNSULA DE YU 
CATÁN (1), 

EL BALANCE INDICA QUE EL LIBERALISMO ECONÓMICO Y POLfTICO DE 
LA ETAPA JUARISTA ES EL PRIMER INTENTO SERIO POR INSTAURAR -
LAS RELACIONES CAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN; SE PROPONEN LAS -
CONDICIONES PARA LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA DE CAPITAL, PERO
TODAV[A ES NECESARIA UNA RADICALIZACIÓN PARA LLEVAR ADELANTE 
LAS RELACIONES CAPITAL/TRABAJO COMO PROYECTO ECONÓMICO, MÁXl 

(1) VÉASE: COLEGIO DE MÉXICO: HISTORIA GENERÁ~ 6~·~É~Ico: 'roM6 
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ME SI ~STE SE PLANTEA EN CORRELACIÓN A UNA ALTA DEUDA EXTER
NA, UN MERCADO INTERNO CASI INEXISTENTE, EL PREDOMINIO CASI
ABSOLUTO DE LA AGRICULTURA PARA LA SUB$IST~NCIA, ADEMAS DE -
UNA GENERAL INESTABILIDAD POLfTICA, CON ESTA CONJUGACIÓN DE 
ELEMENTOS, EL REVITALIZAR LAS RELACIONES CAPITALISTAS PRESEN 
TA SERIAS DIFICULTADES, SOBRE TODO PORQUE EN UN ESPACIO DE -
NULO DESARROLLO, IMPULSAR LA INVERSIÓN DE CAPITAL, QUE EXIGE 
EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN, IMPLICA UN ESFUERZO QUE E~ 

TA FUERA DEL ALCANCE DE~ CAPITAL NACIONAL, 

2.1.2. LA ETAPA PORFIRISTA. 
EN VIRTUD DE ESTOS ANTECEDENTES ECONÓMICOS, DURANTE EL PORFl 
RIATO SON DOS LAS NECESIDADES MAS URGENTES: LA PRIMERA, SOL
VENTAR LA ESCASEZ DE CAPITAL INTERNO CON LA ATRACCIÓN DE CA 
PITAL EXTRANJERO, VfA INVERSIÓN DIRECTA E INDIRECTA (2); Y -
LA SEGUNDA, FAVORECER LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA PRQ 
PIEDAD TERRITORIAL, DE TAL FORMA QUE SE GENERALICE EL TRABA
JO LIBRE, LA PROPIEDAD PRIVADA Y1 POR CONSIGUIENTE, LAS RELA 
CIONES CAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN, 

EN ESTE SENTIDO, ES DE .SUMA IMPORTANClA, EN TANTO PUNTO DE -
' 

(2) Es INTERESANTE DESTACAR'AQUf QUE, DURANTE LA PRIMERA GUBERNAT~ 
RA DE DfAZ1 TODA LA ATENCIÓN DE LA SRf A, DE HACIENDA ESTABA Dl 
RIGIDA A SOLVENTAR LA DEUDA CON EEUU Y OTROS PAf SES DE EUROPA, 
A FIN DE CONTAR CON EL APOYO ECONÓMICO DEL EXTERIOR, DE ESTA -
FORMA, SE TIENE QUE PARA LA REGULACIÓN DE INGRESOS Y EGRESÓ~ -
SE TOMAN MEDIDAS TALES COMO EL DOBLE IMPUESTO DEL TIMBRE Y . LA 
REDUCCIÓN DEL SUELDO DE BURÓCRATAS, ENTRE OTRAS, 
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APERTURA, LA CONSTRUCCIÓN EXTENSIVA DE Vf AS F~RREAS (A PAR-
TI R DE 1881), LA EXPLOTACIÓN DE LAS MINAS, LA CREACIÓN DE -
LOS BANCOS Y, ESPECIALMENTE, LA LEY DE DESLINDE DE TERRENOS
BALDÍOS QUE SE DECRETA EN 1883 Y ACTÚA HASTA 1889, CON LA -
PROMULGACIÓN DE ESTA LEY SOBRA DECIR QUE LOS CAMBIOS EN LA -
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD ESTÁN DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON
LA INTERVENCIÓN DEL CAPITAL EXTRANJERO, 

AHORA BIEN, A PESAR DE QUE EN ESTE MOMENTO EL ELEMENTO DOMI
NANTE EN LA AGRICULTURA ES LA PRODUCCIÓN PARA LA SUBSISTEN-
CIA, EMPIEZAN A TOMAR FUERZA LAS RELACIONES CAPITALISTAS DE 
PRODUCCIÓN CON CULTIVOS COMERCIALES PARA LA EXPORTACIÓN, EL 
ESTADO DE VERACRUZ, COMO lMPORTANTE PRODUCTOR DE CAF~, NO SE 
MANTIENE AL MARGEN DEL RIGOR DEL CAPITAL Y LAS TRANSFORMACIQ 
NES EN EL TIPO DE PROPIEDAD, AL PARECER, PARA LA D~CADA DE -
LOS OCHENTAS LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE CAPITAL EN EL ESTADO
SE ENCONTRABA EN LA PORCIÓN CENTRAL, PERO CON LA PARTICULARl 
DAD DE QUE ESTAS GRANDES EXTENSIONES PERMANEC(AN IMPRODUCTI
VAS, DADA ESTA SITUACIÓN, CUANDQ SE TRATÓ DE IMPULSAR LA PRQ 
DUCCIÓN DE CULTIVOS COMERCIALES, EL ESTADO DE VERACRUZ VOL-
VI Ó SU ATENCIÓN A. LA POL(TICA DE LOTIFICACIÓN, PUES ~STA sy 
PONÍA QUE EL DUEÑO DE CADA LOTE O PARCELA SE PREOCUPARÍA POR 
TRABAJAR LOS CULTIVOS QUE OFRECf AN UNA MAYOR RETRIBUCIÓN ECQ 
NÓMICA, 

LA LOTIFICACIÓN, ENTENDIDA EN ESTE CONTEXTO; DE NINGUNA FOR
MA TRATA DE IMPULSAR LO QUE HOY SE CONOCE COMO AUT~NTICA PE
QUEAA PROPIEDAD, SE SOBREENTIENDE QUE EL PROPÓSITO ERA ESTI
MULAR LA PROPIEDAD PRIVADA, A TRAV~S DE LA LOTIFICAClÓN DE -
CONDUE~AZGOS DE GRANDES PREDIOS, ÓPTIMOS PARA INICIAR LA~C& 
FETICULTURA DE CORTE CAPITALISTA, Asf MISMO, EN CORRESPONDEN 
C!A CON LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA,· SE 
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PROMUEVE LA INMIGRACIÓN (3), 

EN ESTE CONTEXTO, LA REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPIEDAD TEPRITQ. 
RIAL Y EL DESPOJO DE LOS TERRENOS COMUNALES, CREAN UNA MASA -
DE TRABAJO LIBRE QUE NECESARIAMENTE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE 
LA HACIENDA COMO UNIDAD PRODUCTIVA, Es EN ESTE MOMENTO CUANDO 
SE INICIA LA SEGUNDA ETAPA, EN APARIENCIA, Y SI SÓLO SE HACE
REFERENCIA AL MONTO DE LA EXTENSIÓN, NO EXISTE UNA DIFERENCIA 
SIGNIFICATIVA, PERO EN ESENCIA SE .PRESENTAN CAMBIOS DE ORDEN
FUNDAMENTAL. LA HACIENDA TRADICIONAL SE MANTIENE GRACIAS A LA 
COMPLEMENTARIDAD DE DOS SECTORES: EL HACENDADO Y LOS MINIFUN
DISTAS QUE, BAJO DIVERSAS FORMAS DE CONTRATO (ARRENDAMIENTO,
PEONAJE LIBRE, PEONAJE POR ENDEUDAMIENTO), ENTABLAN UNA RELA
CIÓN QUE OFRECE AL HACENDADO, ENTRE OTRAS VENTAJAS, LA SEGURL 
DAD DE CONTAR CON UNA CANTIDAD DETERMINADA DE CIERTO PRODUCTO, 
EL TENER GENTE A SU DISPOSICIÓN PARA SOLVENTAR LAS CARGAS DE 
TRABAJO QUE EXIGE LA HACIENDA, EL OLVIDARSE DE UNA PARTE DE -
LA ADMINISTRACIÓN DE SU PROPIEDAD Y, EN SfNTESJS, EL JUSTIFI
CAR EN TÉRMINOS ECONÓMICOS LA POSESIÓN DE GRANDES EXTENSIONES 
DE T !ERRA, 

A DIFERENCIA DE LA ANTERIOR, LA HACIENDA SURGIDA DE LA SEGUN-

(3) EN 1874 SE FAVORECE LA COLONIZACIÓN CON REBAJAS DE $ 3,00 ANUA 
LES EN EL IMPUESTO RÚSTICO PARA CADA FAMILIA EXTRANJERA QUE -
LOS VERACRUZANOS ESTABLECIERAN; PRIMA DE$ 300,00 POR TREC~FA 
MILIAS DE LAS CITADAS y, DESPUÉS DE TRES AÑOS DE ESTABLECIDAS, 
EXCESIÓN DE TODA CLASE DE IMPUESTOS POR CINCO AÑOS, VtASE: Pg_ 
ÑA, MOISÉS: VE~ACRUZ ECONÓMICO, 
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DA ETAPA LIBERAL, ACUSA UNA SERIE DE CAMBIOS DE ORDEN CUANTI
TATIVO Y CUALITATIVO, SIN QUE EL PROCESO DE CAMBIO SEA INSTÁ~ 

TANEO, LA NUEVA HACIENDA SE DEFINE POR UNA.DINÁMICA ECONÓMICA 
QUE GESTA NUEVAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN, EN ESTE -
ESPACIO, MÁS QUE POR MOTIVOS DE STATUS, LA POSESIÓN DE GRAN-
DES PROPIEDADES IMPORTA EN TANTO MEDIO DE PRODUCCIÓN NECESA-
RIO PARA LA VENTA POSTERIOR DE MERCANCfAS. DE AQUf ENTONCES -
QUE ESTE DESENVOLVIMIENTO ECONÓMICO SE TRADUZCA EN EL DOMINIO 
DE UNA LÓGICA DE D-M-D', PARA LA QUE ES INDISPENSABLE MANTE-
NER EL CONTROL DIRECTO DE LA MAYOR PARTE DE LA SUPERFICIE, EN 
ESTE MARCO, EL PEONAJE, COMO SISTEMA DE TRABAJO, SE DEBILITA· 
Y POR CONSIGUIENTE, EL MINIFUNDO EMPIEZA A PERDER IMPORTANCIA 
COMO CONTRAPARTE NECESARIA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESTRUCTURA
DE LA HACIENDA TRADICIONAL, 

SIN EMBARGO, CABE ACLARAR QUE LA APARICIÓN DEL TRABAJO LIBRE
NO IMPLICA LA DESAPARICIÓN MÁGICA DEL SISTEMA DE TRABAjo ANTs 
RIOR, ANTES AL CONTRARIO, PARA ESTE MOMENTO LA TÓNICA IMPERA~ 

TE ES LA ARTICULACIÓN DE MODOS DE PRODUCCIÓN, NO SÓLO EN LA -
GENERALIDAD DE LA FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL MEXICANA, SINO -
INCLUSO AL INTERIOR DE UNA MISMA HACIENDA CON LA CONJUGACIÓN
DE DIVERSOS SISTEMAS DE TRABAJO, JUNTO CON EL TRABAJO LIBRE -
(PERMANENTE O TEMPORAL), PERSISTE EL SISTEMA DE PEONAJE POR -
DEUDA, EL TIPO DE CONTRATO EN LAS HACIENDAS ENFATIZA ESTA AM
BIVALENCIA (4), SIMPLEMENTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ SE REGI~ 

(4) PARA ESTE MOMENTO LA ESTRUCTURA INTERNA DE LAS HACIENDAS SE -
CONFORMABA POR 3 TIPOS DE RELACIONES SOCIALES: 
A} PEONES RETENIDOS POR DEUDA; B) TRABAJADORES QUE SIN ESTAR -
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TRA UN ABANICO DE RELACIONES SOCIALES: MIENTRAS LA HACIENDA -
DE TUZAMAPAN SE CARACTERIZA POR TENER COMO PRINCIPAL SISTEMA
DE TRABAJO EL PEONAJE POR DEUDA (5), EN LAS HACIENDAS DE lA -
ÜRDUÑA, TEPEAPULCO-NEVERfA Y ZIMPIZAHUA1 DEL MUNICIPIO DE Co~ 
TEPEC, ES COMÚN EL TRABAJO LIBRE, 

EN ESTE CONTEXTO, ES LA REESTRUCTURACIÓN DE LA HACIENDA COMO
UNIDAD PRODUCTIVA LO QUE EN ÚLTIMA INSTANCIA AUTORIZA LA EX-
PLOTACION EXTENSIVA Y LA ESPECIALIZACIÓN D.E CULTIVOS, PARA -
ILUSTRAR ESTE PROCESO, SÓLO HAY QUE VER QUE, PARA 1900, LA -
PARTE NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ ERA ZONA CASI EXCLUSIVA P[i 
RA LA EXPLOTACIÓN DE MADERAS PRECIOSAS, EN TANTO QUE LA POR-
CIÓN CENTRAL SE DESTACÓ POR LA PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA, CON-
4,325 TONELADAS DE CAFt, 3,000 DE AZÚCAR Y MAS DE 1,000 DE TA 

RETENIDOS TRABAJAN EN FORMA PERMANENTE PARA E~ MISMO DUEÑO Y -
C) LOS TRABAJADORES EVENTUALES QUE CON ~u FUERZA DE TRABAJO -
COMPLEMENTABAN SU I~GRESO, SIENDO SU BASE DE SUSTENTO EL ARRE! 
DAMIENTO DE TIERRAS EN LAS MISMAS HACIENDAS, 

(5) PARA LOS PEONES RETENIDOS LA SITUACIÓN ERA DIFICIL, SU POSICIÓN 
DE ARRENDATARIOS LES PERMITfA PRODUCIR EN PEQUÑAS PARCELAS DE 
LA HACIENDA CULTIVOS BÁSICOS COMO MAfZ Y FRIJOL, AS[ COMO CUL
TIVOS COMERCIALES COMO CAFt, MIENTRAS LA PRODUCCIÓN DE MAfZ Y 
FRIJOL SE DESTINABA A LA SUBSISTENCIA, LA PRODUCCIÓN DE CAF~ -
SERVf A COMO MEDIO DE PAGO, EL PAGO CONSISTfA EN 230 KILOS DE -
CAF~ CEREZA POR MIL MATAS DE CAF~ DE PRODUCCIÓN Y 4 FANEGAS DE 
MAfZ (80 KILOS) POR SEMBRAR UN CUARTILLO (20 KILOS), O BIE~ -
$ 15.00 POR HECTÁREA DE MÁIZ, VtASE ABOITES, LUIS,,,,,,, ETC,, 
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BACO, (6) 

DE ESTA FORMA, SEA CUAL FUESE EL TIPO DE RELACIONES SOCIALES, 
LO CIERTO ES QUE EL CAPITAL EMPEZÓ A ABRIRSE PASO EN ALGUNAS 
ZONAS ESTRATtGICAS ADECUADAS PARA LOS CULTIVOS COMERCIALES, -
Y AHf ES DONDE CON MAYOR FUERZA SE ESTABLECIÓ EL CAPITAL EX-
TRANJERO, "Los NOMBRES DE LOS ARBUCLE BROS, CEEUU), Los GRAN
LLER (ÁRABES), Y LOS RETTELDOR (ALEMANES) ESTÁN ASOCIADOS AL
BENEFICIO Y EXPORTACIÓN DE CAFt, ESTOS COMPRADORES DE CAFt1 -
HABIÁN INSTALADO BENEFICIOS HOMEDOS Y SECOS, QUE SE MOVfAN -
CON RUEDAS HIDRAOL!CAS Y ERAN ALIMENTADAS CON CALDERAS DE VA 
POR, QUE A SU VEZ, USABAN GASOLINA, LEÑA Y CÁSCARA DE CAFt -
COMO COMBUSTIBLE. (7) 

DESDE ESTA ÓPTICA, LOS INCREMENTOS DE LOS VOL0MENES DE PRODU' 
CIÓN SpN SÓLO EL RESULTADO DE LOS CAMBIOS REGISTRADOS POR LA 
ESTRUCTURA ECONÓMICA, EN 1887 LA PRODUCCIÓN DE HENEQUtN AUMEN 
TÓ A UN 20% ANUAL, AL PASAR DE 38 MIL TONELADAS A 100 MIL, LO 
QUE SIGNIFICÓ UN CAMBIO DE VALOR DE 7 A 20 MILLONES DE PESOS, 
LA PRODUCC 1 ÓN DE CAFt BR 1 NCÓ DE 8 M'I L TONELADAS A 15 MIL EN -
1881 Y A 24 MIL EN 1904, PARA EL MISMO PERIÓDO, LA PRODUCCIÓN 
DE CHICLE SE INCREMENTÓ DE 700 A 1850 TONELADAS, 

Asr PUES, ENTRE 1877 y 1888 LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA EXPORTABLE 
DUPLICÓ SU VALOR AL PASAR DE 10 A 20 MILLONES DE PESOS, (8) 

(6) VtASE FALCÓN, ROMANA, EL AGRARISMO EN VERACRUZ (LA ETAPA RADI
CAL), ED, DEL COLEGIO DE MtXICO. 

(7) VtASE ABOITES, LUIS lBIDEM, 

(8) COLEGIO DE MtXICO, HISTORIA GENERAL DE MtXICO, TOMO l. 

- 70 -



MUY DIFERENTE ES EL PANORAMA DE LA PRODUCCIÓN AGR[COLA NO -
EXPORTABLE POR PRINCIPIO, AUN CUANDO AQUf TAMBI~N APARECE EL 
TRABAJO LIBRE, ~STE SÓLO SE PRESENTA COMO ELEMENTO Di SEGUNDO 
ORDEN JUNTO A LOS ANTIGUOS SISTEMAS DE TRABAJO, SU EXTENSióN
MÁS O MENOS LIMITADAS Y EL USO DE T~CNICAS RUDIMENTARIAS, COli 
DUCEN A UNA PRODUCCIÓN CAPITALISTA CUYA FUERZA PRODUCTIVA AP~ 
NAS LOGRA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL MERCADO INTERNO, 

EN FORMA PARALELA, SE UBICA UNA AGRICULTURA CUYO DESTINO FI-
NAL ES LA SUBSISTENCIA, EN ESTA VERTIENTE, DE MENOR RETRIBU-
CIÓN ECONÓMICA Y AL MARGEN DE LOS LOGROS DEL CAPITAL, SE AGR~ 
PA MÁS DEL 90% DE LA POBLACIÓN RURAL, 

VISTA LA SITUACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA GENERAL, LA AGRICUL~ 
TURA DE EXPORTACIÓN, LA MANUFACTURA Y LA INCIPIENTE INDUS
TRIA (9), SON LOS POLOS DE LA

0 

ECONOMfA QUE RÁPIDAMENTE SON 

(9) EN LO QUE CORRESPONDE A LA MINERIA1 aE OBSERVA UN ASCENSO EN -
LA EXTRACCIÓN DE ORO Y PLATA; EN EL CASO DEL ORO, EL AUMENTO -
VA DE 1000 A 1500 KILOS Y EN EL DE LA PLATA DE 600 A 1000 TONg 
LADAS, PARA 1886, SE EXTRAJERON 254 TONELADAS DE COBRE Y, EN -
1887, 2084 TONELADAS, COMO SE PUEDE VER, A PESAR DE QUE NO -
PIERDE IMPORTANCIA LA EXTRACCIÓN DE METALES PRECIOSOS, ES PRE
CISO ANOTAR QUE PARA ESTE MOMENTO LA PRODUCCIÓN DE METALES PA
RA USO INDUSTRIAL YA ES SIGNIFICATIVA POR SU PARTE, LA MANUFAf 
TURA NO MUESTRA AVANCES IMPORTANTES, SÓLO TRES RAMAS DERIVAN -
ÓPTIMOS RESULTADOS ECONÓMICOS; AZOCAR, TEXTIL Y TABACO, LA IN
DUSTRIA DE HILADOS Y TEJIDOS SE EXTIENDE A 22 ESTABLECIMIENTOS; 
LA PRODUCCIÓN DE AZOCAR DE 30 A 40 MIL TONELADAS, POR EL MISMO 
PERIODO, SE ESTABLECEN TRES NUEVAS FÁBRICAS DE PAPEL, QUE YA -
EN 1886, ALCANZABAN UNA PRODUCCIÓN DE 5570 TONELADAS, 
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TRANSFORMADOS POR LA ACCIÓN DEL CAPITAL, 

SIN EMBARGO, EL QUE LA MINERfA, LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN 
Y ALGUNAS RAMAS DE LA MANUFACTURA PRESENTEN UN VERDADERO AUGE 
ECONÓMICO NO AUTORIZA A HABLAR DE UN DESARROLLO CAPITALISTA -
HEGEMÓNICO, PUES LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MÁS DINÁMICA EN TtRMl 
NOS DE CAPITAL SE CONCENTRA EN TAN SÓLO TRES RUBROS, EN ESTE 
CONTEXTO, LA CIRCULACIÓN DE MERCANCfAS COMO VALORES DE CAMBIO 
Y EL CRECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO QUE POSIBILITA EL CRECI
MIENTO ECONÓMICO (10), ES SÓLO EL LADO BRILLANTE DE UN ESCENA 
RIO SOCIAL EN DONDE LAS GANANCIAS EXORBITANTES DE UN PEQUEÑO
NÜCLEO CONTRASTAN CON LA MISERIA EXTENSIVA DE LA MAYORfA DE -
LA POBLACIÓN, 

Asr PUtS, AUN CUANDO LOS fNDICES ECONÓMICOS DEMUESTREN QUE LA 
ECONOMfA DE SUBSISTENCIA CEDE CADA VEZ.MAYOR LUGAR A LAS RELA 
CIONES CAPITALISTAS, ESTO NO SIGNIFICA QUE LA PRIMERA éEA~El 
CARTADA DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA GLOBAL, MÁS BIEN SE TRATA
DE UN DESARROLLO DESIGUAL SUSTENTADO EN UNA ARTICULACIÓN DE -
MODOS DE PRODUCCIÓN, PARA ILUSTRAR ESTA SITUACIÓN BASTA CON -
RETOMAR ALGUNOS DATOS DEL CENSO DE 1900, SEGÜN EL CUAL, DE--· 
UNA FUERZA DE TRABAJO TOTAL DE 5,360,000, 3,178,000 HABITAN--

(10) POR UN LADO, LA FUERZA DE TRABAJO. LIBERADA QUE GENERÓ LA AGRl 
CULTURA CAPITALISTA Y L~ INCIPIENTE INDUSTRIA, AS! COMO LA -
EMERGENTE CLASE MEDIA EMPLEADA EN EL SECTOR SERVICIOS, SE co~ 
VIRTIERON EN EL PRINCIPAL DEMANDANTE DE LAS MERCANCÍAS QUE SE 
OFRECf AN EN EL MERCADO, CON ESTA CONDICIÓN SE ASEGURÓ EL CRE
CIMIENTO DEL MERCADO INTERNO COMO CONTRAPARTE NECESARIA PARA
EL MOVIMIENTO DEL CAPITAL, COLEGIO DE MtXICO, HISTORIA GENE-
RAL DE MtXICO, TOMO !, 
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TES EN EDAD PRODUCTIVA SE ENCONTRABAN EN EL MARCO DE MODOS DE 
PRODUCCIÓN PRECAPITALISTAS; ES DECIR, TRES CUARTAS PARTES DE
LA POBLACIÓN SE HACINABA EN RANCHERIAS Y PUEBLOS AL MARGEN DE 
LOS AVANCES ECONÓMICOS (11), 

EN ESTOS T~RMINOS, LA EVIDENTE DEBILIDAD DE LA ESTRUCTURA, 
ECONÓMICA PARA AFIANZARSE POR SOBRE LAS ANTIGUAS RELACIONES -
DE PRODUCCIÓN DE ALGUNA FORMA SE EXPRESA EN EL MONOPOLIO ECO
NÓMICO Y POLfTICO QUE MANTINE UNA ~LITE DE CAPITAL NACIONAL Y 
EXTRANJERO, EN LA ESFERA POLfTICA, LA DEBILIDAD DEL CAPITAL -
SE REFLEJA EN LA INOPERACTIVIDAD DE LOS PRINCIPIOS L!BERALES
SUSTENTADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1857, ANTE ESTA SITUACIÓN,
LOS SECTORES QUE BUSCAN OBTENER UN LUGAR IMPORTANTE EN LA ECQ 
NOMfA SE ENFRENTAN A CfRCULOS ESTRECHOS QUE LES NIEGAN TODA -
POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA Y POLfTICA, 

LA PREOCUPACIÓN INMEDIATA POR EL DESARROLLO DE CIERTOS PUNTOS 
DE LA ECONOMfA, LA RELACIÓN FAVORABLE CON EL MERCADO INTERNA
CIONAL Y EL MONOPOLIO DEL PODER, QUE EN UN DETERMINADO PERfO
DO MARCARON LA PAUTA AL AUGE ECONÓMICO, LLEGADO UN MOMENTO SE 
TORNAN EN EL PRINCIPAL FRENO PARA LA EXPANSIÓN DE CAPITAL: EL 
MONOPOLIO ECONÓMICO Y POLfTICO OLVIDÓ QUE EL PROCESO DE CAPI
TALIZACIÓN ERA RESPONSABILIDAD DE QUIENES TUVIESEN CAPACIDAD
DE INVERTIR, Y NO SÓLO PRIVATIVO DE U~ GRUPO ASOCIADO AL PO-
DER POLfTICO; LA SEGUNDA FALLA ESTUVO DADA POR LA FALTA DE -
LEGITIMIDAD DEL ESTADO DE DERECHO, COMO RESPAtDO JURfDICO E -
IDEOLÓGICO DE LA IGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA PARA LA MASA Ll 

. BERADA DE LAS ANTIGUAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN QUE, 
EN SU MAYORf A, TODAVf A NO LOGRABA SER UBICADA COMO FUERZA DE 

(11) COLEGIO DE M~xrco, IBIDEM. 
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TRABAJO, 

Asf PUES, EN UNA COYUNTURA DE DIFICULTADES ECON6MICAS ACENTUA 
DAS POR LA INCIPIENTE FUERZA DEL CAPITAL, ESTA SERIE DE ~IMI

TACIONES DERIVAN EN CONFLICTO SOCIAL, DADO QUE LAS RELACIONES 
CAPITAL/TRABAJO NO ERAN GENERALIZADOS POR EL CONJUNTO DE LA -
ECONOMfA, LA MASA LIBERADA DE SU TIERRA QUE NO SE AJUSTABA NI 
COMO PRODUCTORES CAMPESINOS, NI COMO FUERZA DE TRABAJO, VOL-
VIÓ SU ATENCIÓN A SU POSICIÓN ANTERIOR, TOMANDO COMO PRINCI-
PAL REIVINDICACIÓN EL REPARTO AGRARIO, EN FORMA PARALELA, SE 
DESATÓ UNA OLA DE CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES A LOS QUE SE -
SUMÓ EL DESCONTENTO DE LA BURGUESf A NACIENTE Y LA CLASE TERRA 
TENIENTE. 

LA RESPUESTA SOCIAL A ESTA SERIE DE CONTRADICCIONES, Es LA -
OPOSICIÓN QUE SE INICIA EN 1901 CON LA FORMACIÓN DEL CfRCULO
LIBERAL, EN 1902 SE PUBLICA UN ESCRITO DONDE SE RATIFICA EL -
PROPÓSITO DE COMBATIR AL CLERO Y AL MILITARISMO, SE ATACA AL 
CAPITAL EXTRANJERO Y AL GRUPO QUE DETENTA EL PODER, PARA 1906 
SUBE EL TONO DE LAS PROTESTAS CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
SAN LUIS, COMO PROGRAMA POLfTICO ANTIRREELECCIONISTA, ALTIMI-. 
LITARISTA Y LIBREPENSADOR (12), 

EN ESTOS TtRMINOS, LA CRECIENTE AGITACI6N DE LAS DIFERENTES -
FUERZAS SOCIALES, CON EL AGRARISMO COMO BANDERA, VEFINEN QUE, 

(12) SOBRE ESTE PLAN ES PERTINENTE DESTACAR QUE, EN VIRTUD DE NEC~ 
SIDAD DE TIERRA, GRUPOS CAMPESINOS EN CONFLICTO CON LOS TERRA 
TENIENTES DAN UNA INTERPRETACIÓN AGRARISTA A AQUELLA PARTE -
DEL PLAN QUE ESTABLECfA LA RESTITUCIÓN DE LA TIERRA A LAS CO
MUNIDADES AGRARIAS ILEGALMENTE DESPOJADAS, 
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PARA TERMINAR CON LA INJUSTA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y LA OPRg 
SIÓN POLfTICA ES NECESARIA LA VfA ARMADA (13), EL RESULTADO -
DE LA LUCHA DE 7 AÑOS CRISTALIZA EN LA CONSTITUCIÓN PoLfTICA 
DE 1917 EN TANTO EXPRESIÓN JURfDICA DEL NUEVO ORDEN ECONÓMICO, 
POLfTICO,SOCIAL Y CULTURAL, 

2,1,3, LA CONSOLIDACIÓN DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA Y LA -
SUBORDINACIÓN DE LA ECONOMfA CAMPESINA COMO FORMA DE PRO- -
DUCCIÓN, 

A NIVEL ECONÓMICO, EL MOVIMIENTO ARMADO INAUGURA LA ETAPA DEL 
PREDOMINIO DEL CAPITAL, EL INICIO DEL REPARTO AGRARIO, EL - -
FRACCIONAMIENTO DEL LATIFUNDIO Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE -
LA PEQUEÑA PROPIEDAD, DE NINGUNA FORMA HACEN REFERENCIA A DI~ 
POSICIONES QUE PRETENDEN BENEFICIAR POR IGUAL A LAS DIFEREN-
TES CLASES DE LA SOCIEDAD. H~S BIEN LA DINÁMICA ESTÁ ENFOCADA 
A BENEFICIAR A UNA CLASE EN ESPECIAL: LA DEL CAPITAL ; EN. ES
TE SENTIDO, EL REPARTO AGRARIO ENCIERRA UN DOBLE PROPÓSITO, -
DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, LA DOTACIÓN DE TIERRA SI~
NIFICA PONER PUNTO FINAL A LAS ANTERIORES RELACIONES DE PRODU.C. 

(13) Los GRUPOS CAMPESINOS DEBEN SABER QUE EL PROBLEMA AGRARIO NO 
SE RESOLVERÁ MEDIANTE LA ENGORROSA TRAMITACIÓN LEGAL, 0.UE SE 
INICIA EN EL CENSO DE POSIBLES nAGRACIADOSn Y TERMINA CON LA 
DOTACIÓN DEFINITIVA DEL EJIDO, EN OPOSICIÓN A ESTE CONCEPTO 
RAQUfTICO DEL AGRARISMO, ES NECESARIO QUE LOS CAMPESINOS, -
APOYÁNDOSE SOBRE TODO EN EL DERECHO NATURAL Y HUMANO, LLEGUEN 
A PERSUADIRSE DE QUE, CON LAS LEYES AGRARIAS O SIN ELLAS, -
CON GOBERNANTES, AMIGOS O ENEMIGOS DEBEN POSESIONARSE DE LA 
TIERRA, , ,n UNIVERSIDAD VERACRUZANA, VERACRUZ,ECONÓMICO, -
TRES TOMOS, 
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CIÓN, EN RAZÓN DE QUE, AL DOTAR AL CAMPESINO DEL MEDIO DE PRQ 
DUCCIÓN TIERRA QUE LE PERMITA SUBSISTIR, DESAPARECEN EL PEONA 
JE Y EL ARRENDAMIENTO COMO VESTIGIOS DE OTROS MODOS DE PRODU' 
CIÓN, 

AHORA BIEN, DEBIDO A QUE EL REPARTO AGRARIO NO BENEFICIA A TQ 
DA LA MASA CAMPESINA Y, EN LOS CASOS EN QUE FUNCIONA, LA PRO
DUCCIÓN DE LA PARCELA NO ES SUFICIENTE PARA ASEGURAR LA SUB-
SISTENCIA, SE GENERALIZA EL TRABAJO ASALARIADO Y, CON ELLO, -
SE MODIFICA RADICALMENTE LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DE LA -
HACIENDA COMO UNIDAD PRODUCTIVA, 

EN LA ESFERA POLfTICA, EL REPARTO AGRARIO, EN TANTO MÓVIL DEL 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO, SE VUELVE UNO DE LOS MEDIOS DE LE
GITIMACIÓN MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO SURGIDO DE LA REVOLU- -
CIÓN, No OBSTANTE, LOS INTERESES DEL CAPITAL ESTABAN POR ENCl 
MA DE LAS NECESIDADES DE LEGITIMACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL LA -
REFORMA AGRARIA ES REFUNCIONALIZADA DE ACUERDO A LÓGICA DE LA 
ACUMULACIÓN DE CAPITAL, EN EL CASO DE VERACRUZ, LA PROTECCIÓN 
AL CAPITAL, IBA INCLUSO EN CONTRA DE LOS PRJNCIPIOS REVOLUCIQ 
NARIOS, POR LO M~NOS ASf LO INDICAN LAS DISPOSICIONES DE LA -
LEY 166, DE ACUERDO CON ESTA LEGISLACIÓN, EN 1915 EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE·VERACRUZ DEFINfA COMO PEQUEÑA PROPIEDAD A LA E~ 

TENSIÓN MÁXIMA DE 100 HECTÁREAS DE RIEGO O 200 HECTÁREAS DE -
TEMPORAL, 400 DE AGOSTADERO DE BUENA CLASE U 800 DE OTRA CLA
SE DE TIERRA, EN EL CASO ESPECfFICO DE TERRENOS DE PLANTACIO
NES DE CAF~ Y OTROS FRUTALES SE PERMITf A LA POSESIÓN DE 300 -
HECTÁREAS, Es CONGRUENTE SUPONER QUE 300 HECTÁREAS TRABAJADAS 
CON CULTIVOS -COMERCIALES, COMO EL CAF~, OFRECfAN UNA RETRIBU
CIÓN ECONÓMICA TAL QUE HACfA VIABLE LA TRANSFORMACIÓN DEL' PRQ 
DUCTOR CAMPESINO EN PRODUCTOR CAPITALISTA, PERO COMO LA MAYO
RÍA DE LA CLASE CAMPESINA CARECÍA DE ESTAS EXTENSIONES, SE -
SOBREENTIENDE QUE ESTA DISPOSICIÓN ESTABA ORIENTADA A FAVORE-
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CER LA AGRICULTURA DE CORTE CAPITALISTA, 

COMO CONTRAPARTE DEL REPARTO AGRARIO ESTABA LA PRODUCCIÓN su~ 
TENTADA EN EL LATIFUNDIO, EN 1920 LAS GRANDES HACIENDAS CULTl 
VABAN CAFtJ NARANJA Y CRIABAN GANADO CON UN CONSIDERABLE DESA 
RROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, 

PARA ESTE MOMENTOJ ALGUNA~ ~A~:~~~~S YA BENEFICIABAN CAFt Y -
MOLfAN LA CAÑA PARA PRODUCIR AGUARDIENTE Y PILONCILLO (14). 

Asr PUES1 LA CONTRADICCIÓN VIGENTE ENTRE LOS DICTADOS CONSTI
TUCIONALES Y LA PRÁCTICA REALJ INDICA QUE LOS RESULTADOS DE -
LA REFORMA AGRARIA EN EL ESTADO DE VERACRUZJ NO OBEDECIERON -
TANTO AL ACATAMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL 27 CONSTITUCIONAL 
COMO A LA ACCIÓN DE LAS LUCHAS CAMPESINAS INICIADAS UNA VEZ -
TERMINADO EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO, 

EN EFECTO DESPUtS DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARI01 LA FALTA DE
HEGEMONfA CAUSADA POR LA DISPERSIÓN DEL PODER Y LA AUSENCIA -
DE LEGITIMIDADJ FACILITÓ LA PARTICIPACIÓN DE LAS.ORGANIZACIO
NES POLfTICAS DE LOS TRABAJADORES EN LAS DECISIONES FUNDAMEN
TALES DEL PAfS, CON EL FIN DE PACIFICAR EL CAMPO Y APOYAR A -
OBREGÓN, SE FORMAN EJtRCITOS CIVILES DE CAMPESINOS, 

PARA 1923J DE ESTOS GRUPOS SURGE LA LIGA DE COMUNIDADES AGRA
RIAS DEL ESTADO DE VERACRUZJ QUE MÁS TARDE TOMA UNA DIMENSIÓN 
NACIONAL, CON LA PRESENCIA DE ESTA ORGANIZACIÓNJ MUY APEGADA
AL EJECUTIVO LOCALJ EL PROBLEMA DEL REPARTO AGRARIO SE TORNA
EN UNA CONSTANTE EN EL PROYECTO ECONÓMICO Y POLfTICO DEL ESTA 

(14) V~ASE ABOITESJ LUIS,,, 
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DO DE VERACRÜZ, 

SÓLO HAY QUE REVISAR LOS RESULTADOS DE LA REFORMA AGRARIA EN 
VERACRUZ PARA EVALUAR EL PAPEL DESEMPEÑADO POR LAS ORGANIZA
CIONES CAMPESINAS: "DURANTE EL GOBIERNO DE TEJEDA 493 SOLICl 
TUDES QUE OTORGARON 334,493 HECTÁREAS A 45,989 CAMPESINOS, 
EL MONTO SUPERÓ A TODAS LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES JUN
TAS, 

EN COMPARACIÓN LA CONTRIBUCIÓN QUE EL GOBIERNO FEDERAL HIZO -
A LOS PUEBLOS VERACRUZANOS ENTRE 1928 Y 1932 NO FUE MUCHA, -
APENAS SOLUCIONÓ 199 CASOS PONIENDO 152,144 HECTÁREAS A DISPQ 
SICIÓN DE 21,813 CAMPESINOS, EL IMPACTO GLOBAL DE LA REFORMA
AGRARIA TEJEDISTA NO FUE NADA DESPRECIABLE SI EN TOTAL CERCA
DE UNOS 90,000 CAMPESINOS SE BENEFICIARON CON EL REPARTO.DE -
TIERRA, Y SI SE CALCULA QUE EN PROMEDIO LA FAMILIA ESTABA FOR 
MADA POR 5 MIEMBROS, ENTONCES SE TIENE QUE PARA 1932 ALRE.~E-
DOR DE 450,000 VERACRUZANOS SE BENEFICIARON DEL PROGRAMA EJI
DAL" (15), 

PERO TODO ESTE PANORAMA CAMBIÓ CUANDO.EL PODER CENTRAL YA NO
REQUIRIÓ EL APOYO DE LA CLASE CAMPESINA, EN EL MOMENTO EN QUE 
SE CONSOLIDA EL ESTADO MEXICANO, LOS GRUPOS CAMPESINOS SE vo1 
VIERON UNA BOMBA DE TIEMPO, UNA AMENAZA QUE NO SÓLO SE DEBfA
CONTROLAR SINO TAMBltN ANIQUILAR, POR SU PARTE, LAS PRESIONES 
DE LOS GRUPOS QUE DETENTABAN EL PODER ECONÓMICO (16) TAMBitN-

(15) FALCÓN, ROMANA, LAS LUCHAS AGRARISTAS EN EL ESTADO DE VERA- -
CRUZ, (LA ETAPA RADICAL), COLEGIO DE MtXICO, 

(16) EL PREDOMINIO DE LA POLfTICA ANTIAGRARISTA ES APROVECHADO 
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FUERON IMPORTANTE PUNTO DE INFLUENCIA PARA QUE 1 PRIMERO, SE -
DIVIDIERAN LAS ORGANIZACIONES POLfTICAS DE LOS TRABAJADORES -
(ENTRE ELLOS, LA LIGA NACIONAL CAMPESINA) Y1 DESPUtS SE CEN-
TRALIZARA EL PODER A TRAVtS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJA 
DORES EN CENTRALES DEPENDIENTES DEL ESTADO, LEASE CTM, CNC 1 -

CROM, ETC, 

MAS EN TtRMINOS ESTRUCTURALES, RESULTA CLARO QUE LA LEGITIMI
DAD Y HEGEMONf A DEL ESTADO MEXICANO NO PODfA REZAR EN ABSTRA~ 
TO: NECESITABA APOYARSE EN LOS PRINCIPIOS REVOLUCIONARIOS Y -

POR LOS LATIFUNDISTAS PARA ORGANIZARSE Y SOLICITAR EL CESE DE 
LA REFORMA AGRARIA EN UN MOMENTO EN QUE APENAS SE HABfA DIS-
TRIBUfDO ENTRE LOS CAMPESINOS EL 6% DEL AREA CENSADA, 
ÜTRA IMPORTANTE VARIABLE PARA LA DESINTEGRACIÓN DE LAS ORGANl 
ZACIONES CAMPESINAS FUE EL DECRETO DE 1932 DE LAS LEYES EXPRQ 
PIATORIAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DE ACUERDO CON ESTA LEGIS . -
LACIÓN, CUALQUIER EMPRESA QUE VIOLASE LAS LEYES DEL TRABAJO -
SERfA EXPROPIADA •. A ESTOS PRONUNCIAMIENTOS LA BURGUESfA VERA
CRUZANA RESPONDIÓ CON LA AMENAZA DE SACAR SU CAPITAL DEL PAfS 
Y EL GOBIERNO CENTRAL CON LA DESTITUCIÓN DEL GOBERNADOR TEJE
DA, 
EN EL MISMO SENTIDO, EL EMBAJADOR DE LOS EEUU EN MtXICO, - -
SR, DWIGHT MORROW AFIRMABA QUE ERA NECESARIO ~SENTAR LA PRO-
PIEDAD DE MtXICO EN BASES SEMEJANTES A LAS DEL SISTEMA ECONÓ
MICO DE SU PAfS, EN SU OPINIÓN "LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECQ 
NÓMICA SÓLO SE PODRf A RESOLVER CON UNA COMPLETA REORGANIZA- -
CIÓN FINANCIERA QUE DESTINARA UNA PARTE SUSTANTIVA DE LO~'. IN
GRESOS FEDERALES AL CUMPLIMIENTO DE LA DEUDA PÓBLICA EXTERNA
E INTERNA Y, A LA ELIMINACIÓN DEL RADICALISMO SOCIO-ECONÓMICO 
DEL PROYECTO REVOLUCIONARIO", VtASE FALCÓN ROMANA, IB!DEM. 
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EN LA CONCILIACIÓN Y ATENCIÓN A LAS DIFERENTES CLASES SOCIA-
LES, POR ESTE MOTIVO, EL RESPALDO A LA BURGUESIA INDUSTRIAL -
CON EL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACLONES ES PARALELO - . 
AL FRACCIONAMIENTO DE LOS LATIFUNDIOS, LO QUE, DESDE OTRA ÓP
TICA, SIGNIFICA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN -
DEL ESTADO EN LAS RAMAS CLAVES DE LA ECONOMÍA, 

CON EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL, LA DOTACIÓN DE TIERRA
SE VUELVE UNA MEDIDA NECESARIA Y DIFÍCIL DE EVITAR, LA PERMA
NENCIA DE LA ECONOMf A CAMPESINA COMO FORMA DE PRODUCCIÓN SE -
TORNÓ ENTONCES EN UNA CONSECUENCIA OBLIGADA. Asr PUES, LO IM-

) ~- '.· l ' 1 1 t) 

-o PORTANTE ES SEÑALAR BAJO Q~t CONDICIONES LA PROPIEDAD y DOMI-· 
NIO DEL CAPITAL PERMITE LA COEXISTENCIA DE OTRAS FORMAS DE -
PRODUCCIÓN. 

EN LA ETAPA DE ARTICULACIÓN DE MODOS DE PRODUCCIÓN, CUANDO EL 
CAPITAL TODAVÍA NO DIRIGÍA AL CONJUNTO DE LA ECONOMfA, ERA CQ 

MÚN Y GENERALIZADA LA PRODUCCIÓN PARA EL AUTOCONSUMO, POR EL
CONTRARIO, EN EL MOMENTO 'EN QUE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA SUFRE 
CAMBIOS SUSTANCIALES, LA POSICIÓN Y P·APEL QUE ASUME LA ECONO
MfA CAMPESINA A PESAR DE QUE CONTINÚE RlGitNDOSE POR LA LÓGI
CA CONSUMO/TRABAJO, NECESARIAMENTE SE TRANSFORMA A FAVOR DE -
LOS INTERESES DEL CAPITAL, EN CUANTO LA LÓGICA CENTRAL ES LA 
PRODUCCIÓN PARA EL CONSUMO, NO EXISTEN, EN APARIENCIA, CAM- -
BIOS SIGNIFICATIVOS YA QUE EL PREDOMINIO DEL CAPITAL NO PRESJJ. 
PONE QUE LA ECONOMf A CAMPESINA TENGA POR OBJETO ACUMULAR, EN 
TODO CASO, LA DIFERENCIA ESTRIBA EN EL RODEO QUE SE TIENE QUE 

-VDAR PARA LLEGAR AL MISMO FINAL: LA ACUMULACIÓN, EN EL AMBITO
DE LA ECONOMf A CAMPESINA, LA PRODUCCIÓN AL IGUAL QUE ANTES SE 
JUSTIFICA COMO MEDIO DE SUBSISTENCIA YJ POR CONSIGUIENTE, DE
REPRODUCCIÓN; PERO AHORA CON LA PECULIARIDAD DE QUE LA PRODUh 
CIÓN DIRECTA PARA EL AUTOCONSUMO CASI DESAPARECE PARA DAR LU
GAR A UNA PRODUCCIÓN QUE, SI BIEN ESTÁ fENSADA PARA SERVIR DE 
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MEDIO DE SUBSISTENCIA, DEBE ANTES PASAR POR EL MERCADO CAPITA 
LISTA; ES DECIR, MIENTRAS LA GENERALIDAD DE LA ESTRUCTURA ECQ 
NÓMICA SE DETERMINA EN EL PROCESO DE CIRCULACIÓN POR LA FOR-
MA D-M-D", LA ECONOMfA CAMPESINA SE MANTIENE DE LA VENTA DE -
SUS MERCANCfAS PARA COMPRAR LO QUE NO PRODUCE, ESTO SIGNIFICA 
QUE EL DINERO Y, POR LO TANTO LA ENTRADA AL MERCADO CAPITAL!~ 
·TA SE HACE UN PASO NECESARIO E INEVITABLE ENTRE EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN Y EL DE CONSUMO, MÁS AÚNJ EN TANTO LA DINÁMICA ECQ 
NÓMICA DEL CAPITAL SE DETERMINA POR LEYES DIFERENTES A LAS DE 
LA ECONOM!A CAMPESINA, LA RELACIÓN DE tSTA CON EL MERCADO CA
PITALISTA CONDUCE A LA POSIBILIDAD DE UN INTERCAMBIO DESIGUAL 
QUE SE EXPRESA EN EL MARCO DE LA CIRCULACIÓN BAJO LA FORMA -
SIMPLEMENTE MERCANTIL, 

DE ESTA FORMAJ ES SOLAMENTE A ESTE NIVEL DE SOMETIMIENTO Y -
SUBORDINACIÓN QUE EL CAPITAL ACEPTA LA PRESENCIA DE LA ECONO
M!A CAMPESINA, POR SUPUESTO QUE ESTE FENÓMENO NO CONSTI~UYE -
UN PROCESO LINEAL Y ESTÁTICO, EL HECHO DE QUE LA SUBORDINA- -
CIÓN DE LA ECONOM!A CAMPESINA CUBRA LAS EXIGENCIAS DEL CAPI-
TAL NO ES SUFICIENTE PARA QUE LA RELACIÓN DE ESTOS DOS POLOS
SEA ARMÓNICA E ININTERRUMPIDA, POR EL CONTRARIO, ES PERFECTA
MENTE PREVISIBLE QUE LAS DIFICULTADES QUE PLANTEA LA COEXIS-
TENCIA DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA CON EL CAPITAL SEAN UN CATA 
LIZADOR PARA LA DESINTEGRACIÓN DE LA PRIMERA, EN ESTE SENTIDO, 
LA NECESIDAD DE PERPETUAR, SU FUNCIONAMIENTO ES LO QUE EN ÚL
TIMA INSTANCIA DETERMINA LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR 
OFICIAL, 

VtASE: FALCÓN, ROMANA: LAS LUCHAS AGRARISTAS EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ (LA ETAPA RADICAL) EDICIONES DEL COLEGIO DE M~XICO, 
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2.1.4. EL ESTADO Y LA PRODUCCIÓN DE CAFt, 

LA DtCADA DE LOS AÑOS 40 MARCA LA APERTURA DE UN PROYECTO -
ECONÓM l CO DIRIGIDO A LA INDUSTRIALIZACIÓN, LA PLANEACIÓN TE~ 
DIENTE A LA CAPITALIZACIÓNJ EL AHORROJ LA INVERSIÓN PRIVADA
y LA PROMOCIÓN DEL CRtDITO NO ES OTRA COSA QUE LA BASE PARA
LLEVAR ADELANTE EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, 
ESTE MODELO EN MOMENTOS EN QUE LA INDUSTRIA MUESTRA SUS PRI
MEROS AVANCESJ NECESARIAMENTE DEBf A ESTAR LIGADO A LA CAPACl 
DAD ECONÓMICA DEL ESTADO PARA PROMOVER LAS CONDICIONES QUE -
ASEGURASEN LA RECUPERACIÓN INCREMENTADA DE LA INVERSIÓNJ TO
DA VEZ QUE SE REQUERfA QUE EN UNAS POCAS D~CADAS SE LOGRASE
UNA FORMACIÓN DE CAPITAL QUEJ EN EL CASO DE LOS PAfSES INDU~ 

TRIALIZADOSJ HABfA TOMADO MÁS DE UN SIGLO DE ACUMULACIÓN PRl 
VADA, Asr ES COMO SE IGNAUGURA LA PARTICIPACIÓN ESTATAL EN -
AQUELLOS RENGLONE~ DE LA ECONOMf A QUEJ DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA SUSTITUCIÓN.DE IMPORTAC!ONESJ SE CONSIDERABAN ESTRATt
GICOSJ ENTRE OTRAS COSAS PARA CREAR LAS DIVISAS NECESARIAS -
QUE HABRfAN DE FINANCIAR LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPl 
TAL Y TECNOLOGÍA INDISPENSABLES.PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN, 

EN EL CASO DE LA CAFETICULTURA EL PUNTO QUE DESPERTÓ LA ATE~ 
CIÓN FUE EL ALZA CONTINUA DE LOS PRECIOS DEL CAFt EN EL MER
CADO INTERNACIONAL QUEJ PARA 1948J ASCENDIERON HASTA 34.30 -
DÓLARES (21), EN EFECTOJ LA NECESIDAD DE ATENDER LAS INDUS
TRIAS CON MAYORES POSIBILIDADES DE EXPANSIÓN ECONÓMICA COIN
CIDEN CON LA DISPONIBILIDAD PRODUCTIVA PARA EXPLOTAR LA OPOR 
TUNIDAD DE FORTALECER LA ECONOMfA NACIONAL AL TIEMPO QUE DI-

21) INMECAFE. COMERCIALIZACIÓN EXTERNA, MtXICO 1978, 
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VERSIFICAR LAS RELACIONES CON EL MERCADO INTERNACIONAL, 

EN CORRESPONDENCIA CON EL MODELO DE DESARROLLO, EL ESTADO SE 
ABOCA A CONSTRUIR EL MARCO PARA EL DESPEGUE DE LA INDUSTRIA
LIZACIÓN DE CAFt, MAS NO DE MODO AISLADO, SINO EN RELACIÓN -
CON LAS CONDICIONES CONCRETAS QUE PLANTEA EL INCREMENTO DE -
LA PRODUCTIVIDAD, EL PROCESO DE BENEFICIADO Y LA EXPORTACIÓN, 

DE ESTAS TENTATIVAS SURGE, EN 1949, LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
CAFt COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE CREAR Y FORTALECER LA IN
DUSTRIA TORREFACTORA NACIONAL A TRAVtS DE: A) MEJORAR LAS -
PLANTAS DE CAFt, EMPLEANDO SISTEMAS MODERNOS DE PRODUCCIÓN;
B) ORGANIZAR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD; Y C) HACER GESTIONES BANCARIAS PARA OTORGAR -
CRtDITO A LOS CAFETICULTORES, 

POR OTRA PARTE, DEBIDO A QUE EL INCREMENTO DE PRODUCTIVlDAD -
Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ERAN ELEMENTOS ESTRECHAMENTE LIGADOS 
A LA PROBLEMATICA DE LA ECONOMfA CAMPESINA, UNA REESTRUCTURA 
CIÓN NECESARIAMENTE PLANTEABA COMO ACCIÓN PRIORITARIA DISE-
ÑAR UN FLUJO FINANCIERO QUE PERMITIERA LA CONCESIÓN DE CRtDl 
TO PARA ESTE SECTOR, DE TAL FORMA QUE SE PUDIERA EVITAR -- -
-O POR LO MENOS CONTRARRESTAR- LOS ABUSOS DEL COMERCIO PRIVA 
no, PUES A PESAR DE QUE DESDE 1938 OPERABA EL BANCO DE CRtDl 
TO AGRfCOLA EN LA ZONA CENTRO DE VERACRUZ CON 20.SOCIEDADES
DE CRtDITO, LA MAYORfA CAMPESINA ACUDfA A LOS ACAPARADORES E 
INTERMEDIARIOS EN BUSCA DE CRtDITO, 

CON LA MISMA LfNEA, EL RESPALDO BRINDADO AL CAPITAL NACIONAL 
SE JUSTIFICABA POR EL HECHO DE QUE LA COMERCIALIZACIÓN EXTE& 
NA Y LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CAFt, ESTABAN CONTROLADAS POR -
EL CAPITAL EXTRANJERO, 
LA GARANTfA DE TENER ACCESO AL CRtDITO DEL MERCADO INTERNA--
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ClONAL A BAJAS TASAS DE INfERtS1 ASEGURABA LA POSICIÓN DOMI
NANTE DE ESTAS FRACCIONES DE CLASE, SOLAMENTE ENTRE LOS AÑOS-
40 Y 50 LOS GRANDES FINQUEROS Y LA BURGUESfA INDUSTRIAL PERCl 
BfAN, PRtSTAMOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS INTERNACIONALES A -
UNA TASA DE INTERtS DEL 3 Y 4 % (22), 

A PRIMERA VISTA, EL APOYO OFICIAL HABfA PROPICIADO UN INCRE-
MENTO ABSOLUTO EN EL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES, PUES SÓLO
ENTRE 1948 Y 1956 LA VENTA DE CAFt EN EL MERCADO INTERNACIO-
NAL SE ELEVÓ EN MÁS DEL 100 %, AL PASAR DE 31,241 TONELADAS -
A 69,038 (23), PERO ESTE CAMBIO, MÁS QUE A ACCIONES DE LA C~ 

MISIÓN NACIONAL DEL CAFt OBEDECE A LA INCORPORACIÓN DEL 51 % 
DE LA SUPERFICIE DE LA ZONA CENTRAL DE LA ENTIDAD AL CULTIVO
DEL CAFt, YA QUE PARA EL PERIODO DE REFERENCIA NO SE REGIS- -
TRAN AUMENTOS SIGNIFICATIVOS EN EL fNDICE DE PRODUCTIVIDAD -
(24). AUNQUE NO EXISTEN DATOS PRECISOS SOBRE ESTE ASPECTO, ES 
COHERENTE SUPONER QUE FUERON PRINCIPALMENTE LAS TIERRAS DE -
EJIDATARIOS Y MINIFUNDISTAS LAS QUE SE INCORPORARON AL CULTI
VO. 

EN ESTOS TtRMINOS, A PESAR DE QUE DESDE SU FUNDACIÓN LA COMI-

22) DOWNIG, TEODORO, CONFLICTO ENTRE CIUDAD Y CAMPO, "LA PENETRA-
CIÓN DE LOS SECTORES PRIVADO Y PÜBLICO EN LAS ZONAS CAFETALE-
RAS DE MtXICO" 

23) DOWNIG, TEODORO, OP. CIT. 

24) ABOITEs, LUIS. LA PRoDuccI6r4 DE CAFt EN VÉRAcRuz. TRABAJO IN~
DITo. 
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l. 
SIÓN NACIONAL DEL CAFt SE JUSTIFICÓ COMO EJE DE LA INDUSTRIA 
LIZACIÓN DE CAFt, LOS ESTRECHOS LfMITES FIJADOS A SU ACTIVI
DAD FUERON EL ANT(DOTO DE SU JUSTIFICAC)ÓN, PUES COMO MERA -
PRESTADORA DE SERVICIOS INVESTIGACIÓN (EN LA DEFENSA FITOSA
NITARIA Y DEMÁS ELEMENTOS TtCNICOS CONFLUYENTES EN EL INCRE
MENTO DE LA PRODUCTIVIDAD) SE LE OTORGARON POCAS POSIBILIDA
DES PARA VENCER LA FUERZA DEL CAPITAL COMERCIAL, 

LA TAREA DE REGULAR LOS PRECIOS DEL CAF~ EN EL MERCADO INTEft 
NO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL CONTROL -
DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN HIZO DE LA COMISIÓN EL ORGA 
NISMO RESPONSABLE DE CAPTAR EL MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN -
CAMPESINA PARA SU BENEFICIO Y EXPORTACIÓN, EN ESTE ORDEN, EL 
BENEFICIADO DEL CAFt PROVENIENTE DE LA ECONOMfA CAMPESINA -
-SEGÜN EL PROGRAMA- DEB(A REDUNDAR EN LA CAPACIDAD PARA EL -
ESTADO DE ESTABILIZAR LA OFERTA Y LA DEMANDA Y, POR CONSI- -
GUIENTE, LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO INTERNO, 

EN TEORfA, BENEFICIOS MEXICANOS, COMO PARTE DE LA COMISIÓN 1 -

DEBfA BENEFICIAR EL CAFt DE LA UNIDAD FAMiqAR PARA LOGRAR -
LOS OBJETIVOS ESTABLEClDOS EN EL PROGRAMA; SIN EMBARGO, LA -
BURGUES(A AGRARIA.COMERCIAL Y LOS GRANDES FINQUEROS CON SU -
DISPONIBILIDAD FINANCIERA SATURARON DE SU PRODUCCIÓN LOS BE
NEFICIOS, COMPRARON EL MAYOR VOLUMEN DE CAFt Y, POR ÜLTIMO,
ELLOS FUERON QUIENES REGULARON LOS PRECIOS DEL MERCADO INTER 
NO, EN ESTOS Ti:'.RMINOS, LAS VENTAJAS ECONÓMICAS DE LA PA.RTICl 
PACIÓN ESTATAL FUERON APROVECHADAS Y UTILIZADAS POR LA BUR-
GUESfA AGRARIA COMERCIAL PARA MANTENER Y ACRECENTAR SU PODE
RfO ECONóMico, EN TANTO QUE LA UNIDAD FAMILIAR SE MANTENÍA -
AL MARGEN DE LAS OPORTUNIDADES QUE PRESUPONÍA LA INTERVEN~ -
CI ÓN ESTATAL, 

Asf, CONTRARIAMENTE A LO PLANEADO EN LOS PROGRAMAS, LA EXPEM 
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RIENCIA DEMOSTRÓ LA INEFICIENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
CAFt PARA LOGRAR REGULAR LA INDUSTRIALIZACIÓN Y, CON ELL0 1 -

CONTROLAR LOS PRECIOS DEL MERCADO INTERNO, PERO LOS RESULTA
DOS SIEMPRE A FAVOR DEL CAPITAL NO PODÍAN CONDUCIR AL ABANDQ 
NO DEL PROYECTO QUE EL ESTADO TENfA EN LA CAFETICULTURA; POR 
EL CONTRARIO, ESTA SITUACIÓN EVIDENCIÓ QUE EL ~XITO DE LA -
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA CAFETICULTURA DEPENDÍA DE LA 
FORMULACIÓN Y OPERACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS -
QUE ASEGURASEN LA RELACIÓN COMERCIAL CON LA UNIDAD FAMILIAR, 

DE ENTRE TODAS LAS ESTRATEG !AS 1 NTENTADAS S Hl DUDA LA MÁS IM, 
PORTANTE FUE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CAF~ - -
(JNMECAfE) EN 1958. 

EN UN PLANO GENERAL, EL NUEVO ORGANISMO SE CREÓ CON LA FINA
LIDAD DE DEFENDER Y MEJORAR EL CULTIVO, BENEFICIO Y COMERCIO 
DEL CAF~ MEXICANO, TANTO EN EL PAfS Y EN EL EXTRANJERO, Y ES 
IMPORTANTE HACER NOTAR QUE LA REGLAMENTACIÓN MÁS AMPLIA EN -
LOS RENGLONES DE BENEFICIO Y COMERCIO DICE EN Sf MUCHO PORQUE 
SIGNIFICA LA CAPACIDAD DE INTERVENIR· EN RUBROS ANTES VEDADOS 
PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEL CAFt, 

A NIVEL DE PROCESO PRODUCTIVO, EL lNMECAFt SE COMPROMETf A A 
ESTABLECER LOS SERVICIOS TtCNICOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERI-
MENTACIÓN Y EXTENSIÓN, A FIN DE COMBATIR PLAGAS Y ENFERMEDA
DES, ATENDER LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS -
"Y LLEVAR ADELANTE TODAS LAS MEDIDAS QUE HICIERAN POSIBLE UN 
AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN UNITARIA Y MEJORARÍA EN LA CALIDAD
DEL PRODUCTO" (25), 

5) lNMECAfE, MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, PAG, 14 - --
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POR SU PARTE LAS ATRIBUCIONES QUE LE FUERON ASIGNADAS EN MA
TERIA DE COMERCIALIZACIÓN, INDICABAN UN AVANCE IMPORTANTE EN 
RELACIÓN A LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR LA ANTIGUA COMISIÓN 
DEL CAFt, POR PRINCIPIO, EL OBJETIVO DE ANALIZAR LOS PRECIOS 
PARA TOMAR MEDIDAS DE DEFENSA, EL DAR APERTURA AL CRtDITO PA 
RA LOS CAFETICULTORES CAMPESINOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE PRg 
eros A PRODUCTORES, COMERCIANTES y CONSUMIDORES, HABLA DE -
UNA PLANEACIÓN DEL ESTADO QUE CONTEMPLA LAS ACCIONES ESPECf
FICAS PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS FASES, NO EN FORMA AISLA
DA, SINO SIEMPRE ENFOCADA A CONSEGUIR LA CAPACIDAD DE DECI-
SIÓN ECONÓMICA NECESARIA PARA, POR UN LADO, TERMINAR CON LAS 
PUGNAS I NTERBURGUESAS RESULTADO DE LA O I STRIBUC I ÓN·,DES IGUAL
DE LAS GANANCIAS Y, POR OTRO, PARA ATENDER AL GRUESO DE LOS
CAFETICULTORES CAMPESINOS, 

COMO COMPLEMENTO A ESTAS NORMAS GENERALES, EL INMECAFt PROPq 
NfA LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ORDEN OPERATIV~tQUE 
DEJASEN LIBRE EL PASO AL MOVIMIENTO ECONÓMICO, EN ESTE MARCO 
SE INSCRIBE LA REGLAMENTACIÓN DE "FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN -
DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE CAFt, Y FOMENTAR O CREAR -
EN SU CASO, LOS DE PROVISIÓN AGRÍCOLA) PROCURAR LA ORGANIZA
CIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN PARA LOGRAR LA 
MOVILIZACIÓN EFICIENTE DEL CAFt ENTRE LOS CENTROS PRODUCTO-
RES; GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS DE -
ACCESO A LOS CENTROS PRODUCTORES PARA FACILITAR EL TRANSPOR
TE Y ABARATAMIENTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CAFt.,," (26) 

MtXICO, 1972. 

6) INMECAFt. IBIDEM PAG, 16. 
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No OBSTANTE QUE LAS GESTIONES.., ACTIVIDADES Y LINEAMIENTOS DE 
LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA ESTATAL TRAJERON CAMBIOS SUSTAN-
C IALES EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFt, TODAVfA
A PRINCIPIOS DE LA DtCADA DE LOS AÑOS 70's LOS OBJETIVOS DE
FINIDOS DESDE 1958 ESTABAN MUY LEJOS DE ALCANZARSE, SE HABfA 
LOGRADO YA ALGO EN RELACIÓN AL CRECIMIENTO DEL MERCADO INTER 
NO Y EXTERNO DEL PRODUCTO, LA PRODUCCIÓN HAB[A AUMENTADO SI~ 
NIFICATIVAMENTE Y EL MOVIMIENTO DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZA
CIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y CONSUMO HABf A ARROJADO RESULTADOS
POS lTIVOS, PERO EN TODOS LOS AVANCES Y BENEFICIOS ECONÓMICOS.., 
EL INMECAF~ SÓLO PARTICIPABA CON UN PAPEL DE SEGUNDO ORDEN, 
AL IGUAL QUE LA ECONOMfA CAMPESINA, LA CUAL ESTABA MARGINADA 
DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y SÓLO TENfA UN LUGAR EN TANTO
PROVEEDORA DE UNA MATERIA PRIMA QUE EL CAPITAL COMERCIAL SE 
ENCARGABA DE REALIZAR, 

LA SIGUIENTE SERIE DE DATOS OFRECE UNA VISIÓN SOBRE EL COMPOR 
TAMIENTO SEÑALADO HASTA 1973 (27) EN MILES DE QUINTALES, 

VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN NAC, COMPRAS CENTROS DE COMPRA 

69/70 21865 339 19 
70171 3,082 210 17 
71172 3,200 265 48 
72173 3'400 263 63 

LA INFORMACIÓN SOBRE VOLÓMEN DE PRODUCCIÓN Y ~OMPRAS REALIZA
DAS POR CICLO EXPRESA QUE., NO OBSTANTE LA RADICALIDAD OFICIAL.., 

. EN LA CAFETI CULTURA SIGUE SIENDO MfN I MO EL PROCENTAJE DE COM-

7) V~ASE INMECAFE. IBIDEM. 
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PRA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CAF~. 

EN LA INMEDIATEZ DEL PROCESO, LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE --
FUERZAS SIEMPRE A FAVOR DEL CAPITAL PRIVADO SE PUEDE ATRIBUIR 
A LA DIFICULTAD PARA ENFRENTAR AL CAPITAL COMERCIALJ PERO YA 
EN EL ÁMBITO CONCRETO DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO ESTA SITUACIÓN 
SE APOYA EN CAUSAS DE MAYOR COMPLEJIDAD, 

EL ESTABLECER EL PRECIO DE ACUERDO AL LIBRE JUEGO DE LA OFER
TA Y LA DEMANDA EN UN CONTEXTO EN DONDE DESDE TODOS LOS ANGU
LOS EL CONTROL PERTENECE AL COMERCIO PRIVADO, APUNTA QUE LAS
ACCIONES DE LA EMPRESA OFICIAL NO SOBREPASEN EL LfMITE DE LA 
POSICIÓN MARGINAL, SÓLO BASTA CON SE~ALAR QUE EL PROCEDIMIEN
TO QUE RIGE EL MOVIMIENTO COMERCIAL PARA ENTENDER EL POR QU~
MÁS ESFUERZOS QUE HACE EL !NMECAF~ EL COMERCIO PRIVADO SE MA~ 
TIENE EN SU LUGAR ORIGINAL, EN GENERAL, HASTA ANTES DE 1973 -
LAS COTIZACIONES EN EL MERCADO INTERNO SE DETERMINABAN POR -
LAS COMPRAS DE COSECHA AL TIEMPO, Es EVIDENTE QUE LA SUPERIOR 
CAPACIDAD DE COMPRA, ASf COMO LA DISPONIBILIDAD DE ALMACENES
y BENEFICIOS HICIERON DE LA DEMANDA. COTO EXCLUSIVO DE UN SEC
TOR. PERO, ADEMÁS DE LA CAPACIDAD DE COMPRA, LA FUERZA DEL CQ 

MERCIO PRIVADO TIENE SU MÁS IMPORTANTE SUSTENTO EN EL RESPAL
DO DEL CAPITAL EXTRANJERO, POR PARTICIPAR COMO soc·o DE ~STE

EN LAS CASAS EXPORTADORAS NACIONALES, ESTA POSICIÜN, Y EL CQ 

NOCIMIENTO DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL, SE VOk 
VIERON LA PAUTA PARA MANEJAR LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE OFER 
TA Y DEMANDA DE CAF~> SIEMPRE EN TtRMINOS DE VENTAJAS PARA EL 
CAPITAL, 

EN EL OTRO EXTREMO> LA UNIDAD CAMPESINA NO CONOCE DE GANAN- -
CIAS Y SUS NEXOS CON EL CULTIVO DE CAF~ SE UBICAN DENTRO DE -
LA PROBLEMÁTICA DE LA SUBSISTENCIA> PUES EL PRODUCTO FINAL DE 
LA VENTA CON DIFICULTAD SIRVE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BA-
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SICAS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR, 

PERO LAS CONDICIONES DE SUBSISTENCIA, LA NO OBTENCIÓN DE GA-
NANCIAS Y LA RELACIÓN CONSUMO/TRABAJO DE NINGON MODO CONVER-
GEN PARA QUE A LA UNIDAD FAMILIAR LE ESTt PERMITIDO DESFASAR
SE DE LA DINAMICA ECONÓMICA QUE DICTA EL CAPITAL; POR EL CON
TRARIO, ES EL ESFUERZO POR MANTENERSE CON VIDA LO QUE HACE -
QUE SU PERMANENCIA Y PARTICIPACIÓN SE VUELVA INDISPENSABLES -
PARA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO ECONÓMICO, MIENTRAS EL COMER
CIO PRIVADO REPRESENTA CAPACIDAD DE COMPRA, ALMACENAMIENTO Y
BENEFICIADO DE CAF~, LA UNIDAD CAMPESINA, COMO CONTRAPARTE, -
ES NOCLEO MINOSCULO QUE SE REPRODUCE SÓLO EN TANTO LOGRA CON
TRATAR SU PRODUCCIÓN CON EL CAPITAL, 

POR OTRA PARTE, LA UNIDAD CAMPESINA POR ESTAR DETERMINADA POR 
LA LÓGICA DE PRODUCIR PARA CONSUMIR DURANTE LAS TEMPORADAS DE 
CULTIVO ENFRENTABA PROBLEMAS DE DINERO QUE ONICAMENTE POD(A ·
RESOLVER ACUDIENDO AL CRtDITO, POR SU LADO, EL PRESTAMISTA -
PRIVADO (LtASE ACAPARADOR O COMERCIANTE) SIEMPRE HA PROPORCIQ 
NADO CRtDITO CON LA IDEA DE OBTENER PROVECHO, POR ESO EN ESTE 
CASO LA DISPONIBILIDAD DE CRtDITO ESTA ASOCIADA A CONDICIONES 
TALES COMO: ALTOS INTERESES, COSECHA COMO GARANTfA Y, SOBRE -
TODO, MANEJO DE LOS PRECIOS DE VENTA, 

Asf PUES, LA COMPLEMENTARIDAD DE LOS DOS POLOS, SE EXPRESA EN 
UN CÍRCULO VICIOSO; POR UN LADO, LA ECONOMfA CAMPESINA NECESl 
TA VENDER PARA SOBREVIVIR, PERO TAMBitN PARA VENDER REQUIERE
DEL DINERO EN PR~STAMO QUE HABRÁ DE INVERTIR EN LA PRODUCCIÓN; 
POR EL OTRO LADO, EL CAPITAL COMERCIAL OTORGA CRtDITO COMO Mg 
DIO PARA MANIPULAR LOS PRECIOS Y SUJETAR LA PRODUCCIÓN DE CA
Ft QUE HABRÁ DE VENDER, DE ESTA FORMA, ES LA MANERA DE OPERAR 
Y LOS T~RMINOS DE LA RELACIÓN ECONÓMICA CON EL CAPITAL COMER
CIAL LO QUE~ LLEGADO UN MOMENTO, VA EN CONTRA DE LA PRODUCTI-
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VIDAD Y AMENAZA CON ESTRANGULAR LA CAFETICULTURA CAMPESINA, 

EN ESTE CONTEXTO, SI EL CAMPESINO POR PRIORIDAD NECESITA so~ 
VENTAR LOS ADEUDOS, LO MENOS QUE HARA SERA INVERTIR PARA IN
CREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, MÁXIME SI LA PREOCUPACIÓN INME-
DIATA ES LA REPRODUCCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR, DESDE ESTA -
OPTICA, LA INTERVENCIÓN DEL CAPITAL COMERCIAL INFLUYE EN LA 
BAJA DE LA PRODUCTIVIDAD DESDE EL MOMENTO EN QUE LA UNIDAD -
CAMPESINA ESTA OBLIGADA A DESTINAR UNA PARTE DEL RESULTADO -
DE LA VENTA DE LA COSECHA A CUBRIR LAS NECESIDADES DE CONSU
MO IMPRODUCTIV01 Y LA OTRA A SOLVENTAR LOS ADEUDOS QUE TIENE 
CON EL CAPITAL; FRENTE A ESTA SITUACIÓN ESTA DE MAS SEÑALAR
QUE NO EXISTE UN SOBRANTE QUE SE PUEDA INVERTIR EN INSUMOS -
AGRfCOLAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, 

ENTONCES1 DADO QUE LA ECONOMfA CAMPESINA SE RIGE POR RELACIQ 
NES AJENAS A LA DINÁMICA CAPITAL/TRABAJ91 EL DESCENSO DE LA 
PRODUCCIÓN, LA MANIPULACIÓN DE LOS PRECIOS Y EL MONOPOLIO DE 
LA COMPRA CONDUCEN A UN INTERCAMBIO DESIGUAL QUE PONE EN PE
LIGRO LA CONTINUIDAD DE LA CAFETICULTURA CAMPESINA, EN ESTE
CONTEXT01 SOLAMENTE LA BAJA EN EL fNDÍCE DE PRODUCTIVIDAD EN 
EL MARCO DE LA ECONOMfA FAMILIAR TIENE UN SIGNIFICADO ESPE-
CIAL: POR PRINCIPIO, LA LÓGICA CONSUMO/TRABAJO DETERMINA QUE 
LA PRODUCCIÓN SEA PARA LA SUBSISTENCIA, QUE NO PARTICIPE DE 
LA GANANCIA MEDIA Y1 LO QUE ES MÁS IMPORTANTE1 QUE LA REPRO
DUCCIÓN SE MANTENGA ESTRICTAMENTE EN LOS MARGENES DE LOS co~ 
TOS DE PRODUCCIÓN, POR OTRA PARTE, SI .A LA CONDICIÓN DE SUB
SISTENCIA SE AGREGA EL PAGO DE PR~STAMOS Y LA VENTA DE BAJOS 
PRECIOS1 SE HACE EVIDENTE QUE LA YA DE POR sf DIFfCIL REPRO
DUCCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR SE COMPLICA CUANDO LA BAJA .DE 
PRODUCTIVIDAD SE TRADUCE EN MENOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, DE~ 
DE EL ÁNGULO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA, LA MAYOR O MENOR CAN
TIDAD DE DINERO ES IMPORTANTE EN LA MEDIDA QUE ES MEDIO PARA 
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QUE LAS NECESIDADES DE CONSUMO IMP.RODUCTIVO -AÚN A NIVEL MAR 
GINAL- SEAN SATISFECHAS; PERO YA EN EL MOMENTO EN QUE EL IN-
GRESO DE LA VENTA NO ES SUFICIENTE NI SIQUIERA PARA SOLVENTAR 
LA NECESIDADES DE SUBSISTENCiA, SE VUELVE MÁS ATRACTIVO PARA
EL PRODUCTOR TRABAJAR EN CUALQUIER OTRO TIPO DE CULTIVO O EM 
PLEARSE COMO FUERZA DE TRABAJO ANTES QUE CONTINUAR COMO CAFE
TICULTOR, 

EN ESTE SENTIDO, ES EL CARÁCTER DESIGUAL DE LA RELACIÓN COMER 
CIAL ENTRE LA ECONOMfA CAMPESINA Y EL CAPITAL LO QUE EN ÜLTI
MA INSTANCIA MOTIVA UNA CRISIS EN LA CAFETICULTURA CAMPESINA, 
EN 1972 SE CONSTATÓ QUE, MÁS QUE EFECTO DE COYUNTURA, EL DES
CENSO DEL VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCIÓN ES UN FENÓMENO GENERALI
ZADO QUE APUNTA A AGUDIZARSE, LA MAYOR CAPTACIÓN DEL COMERCIO 
PRIVADO Y EL ESPACIO LIMITADO PARA EL INMECAF~ (6,4% DE LA -
PRODUCCI6N TOTAL) INDICAN QUE LA INTERVENCI6N ECONÓMICA DEL -
ESTADO ES INSUFICIENTE PARA EVITAR QUE LA ECONOMÍA CAMPESINA
EMPIECE A DESPLAZAR LA PRODUCCIÓN DE CAF~ POR OTROS CULTIVOS
Y/U OTRAS ACTIVIDADES MAS REDITUALES, SITUACIÓN QUE NO DEJA -
DE SER ALARMANTE CUANDO EL 95% OE LOS PRODUCTORES SON CAMPESl 
NOS, 

EN ESTOS T~RMINOS, POR MAS VARIADA QUE FUE LA PLANEACIÓN PARA 
LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA ESTATAL, LA REALIDAD DEMOSTRÓ QUE -
NO ERA FÁCIL ACABAR CON LA MONOPOLIZACIÓN Y CONTROL HASTA ESE 
MOMENTO HABfA MANEJADO LA INICIATIVA PRIVADAJ·PARA ILUSTRAR -
ESTA SITUACIÓN BASTE CON SEÑALAR QUE MIENTRAS EN EL CICLO - -
69/70, EL lNMECAFt SÓLO LOGRÓ CAPTAR EL 8% DE LA COSECHA DE -
CAF~ DE LA ZONA CENTRO DE VERACRUZ, EN LOS AÑOS SIGUIENTES -
DISMINUYE SU CAPACIDAD DE COMPRA, 

Asf PUES, DESDE UNA VISIÓN GENERA~, LA FALTA DE ASISTENCIA T~~ 
NICA ADECUADA Y LA ESPECULACIÓN DEL CAPITAL COMERCIAL SE TORNA 
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RON LAS CAUSALES DIRECTAS DE LA CRISIS DE LA CAFETICULTURA -
QUE SE EMPEZÓ A DIBUJAR EN LOS ULTIMOS A~OS DE LA DECADA DE 
LOS 60's, 

EN TANTO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA, FUENTE IMPORTANTE -
DE DIVISAS Y SUSTENTO DE UNA GRAN MAYORfA DE PRODUCTORES CAM
PESINOS, EL SIGNIFICADO ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE CAF~ ES 
EV IDENTE1 RAZÓN POR LA CUAL SU CR IS 1 S DEMANDÓ DEL ESTADO UN
PROYECTO TENDIENTE A MODERAR LAS GANANCIAS DEL CAPITAL, A -
FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA CAFETICULTURA CAMPESI
NA, EL ABASTO DE CAF~ AL SECTOR INDUSTRIAL y, POR 0LTIM01 EL 
REPARTO PROPORCIONAL DE LAS GANANCIAS ENTRE LAS DIFERENTES -
FRACCIONES DEL CAPITAL, 

AHORA BIEN, LA TAREA DE PRESERVAR LA UNIDAD FAMILIAR SUJETA -
A LA PRODUCCIÓN DE CAF~ PLANTEÓ AL lNMECAF~ DOS CUESTIONES BA 
SICAS: POR UN LADO, INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y, POR OTRO, 
CONTROLAR O AMINORAR LA TRANSFERENCIA DE VALOR DE LA ECONOMfA 
CAMPESINA AL EXTERIOR, ·A TRAV~S DE PRECIOS MÁS O MEtlOS DEFINl 
DOS, A ESTE NIVEL, LA PRODUCTIVIDAD SE ENTENDfA COMO MEDIO PA 
RA QUE LA CAFETICULTURA CAMPESINA COMPENSARÁ LA BAJA DE LOS
PRECIOS EN EL MERCADO CON MAYORES VOLÚMENES DE VENTA, PERO -
AQUÍ TAMBI~N SE PRESENTABAN ALGUNOS PROBLEMAS, POR~UE SI BIEN 
A MAYOR VENTA MAYOR INGRESO, TAMBl~N ES CIERTO QUE LA PRODUC
TIVIDAD NO SE DA POR DECRETO Y UN PROGRAMA ORIENTADO A SU IN
CREMENTO SÓLO ARROJA RESULTADOS A MEDIANO PLAZO, DE A~Uf EN-
TONCES QUE LA URGENCIA DE INCREMENTAR EL INGRESO DE LA CAFETL 
CULTURA TENDRf A NECESARIAMENTE QUE RE$0LVERSE POR MEDIO DE LA 
INTERVENCIÓN DIRECTA DEL lNMECAF~, HACIENDO USO DE LOS MECA-
NISMOS QUE HASTA ENTONCES SÓLO HABfAN SIDO EMPLEADOS POR EL -
CAPITAL PRIVADO COMERCIAL; ES DECIR, LA POSICIÓN SECUNDARIA -
QUE HABf A MANTENIDO EL lNMECAF~ CON UN Mf NIMO PORCENTAJE DE -
COMPRAS SE TENfA QUE SUPERAR RELACIONANDOSE DIRECTAMENTE CON 
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EL PRODUCTOR, 

DE ESTOS LINEAMIENTOS SURGE, EN 19731 EL PROGRAMA DE ORGANIZA 
CIÓN DE PRODUCTORES COMO EXPRESIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA ECON~ 
MiCA DEL lNMECAFt, EN SU PERFIL GENERAL1 LA ORGANIZACIÓN DE -
LOS PRODUCTORES EN UNIDADES ECONÓMICAS DE PRODUCTORES DE CAFt 
PRETENDE INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL PORCENTAJE DE CAPTA 
CIÓN, EN ESTE ÁMBITO, EL CRtDITO FUNGE COMO MEDIO DE COHESIÓN, 
EN PRINCIPIO PARA DESPERTAR EL INTERtS DE LOS CAFETICULTORES
POR ORGANIZARSE Y TRABAJAR CON EL lNMECAFt Y, DESPUtS, tSTE -
SE CONVIERTE EN EL MECANISMO IDÓNEO PARA OBLIGAR AL CAMPESINO 
A QUE ACEPTE LA VENTA DE LA COSECHA EN LAS CONDICIONES Y A -~ 
LOS PRECIOS QUE LES SEAN FIJADOS, 

CON ESTE PROGRAMA EL lNMECAFt PASA A SER UNA INSTITUCIÓN CON
PERSONALIDAD JURÍDICA PARA ORGANIZAR PRODUCTORES, CONCEDER -
CRtDIT01 CONTROLAR LA COSECHA CAMPESINA Y, FINALMENTE, INTRO
DUCIR LAS TtCNICAS DE CULTIVO NECESARIAS PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD, 

EN EL OTRO EXTREMp, LA-NECESIDAD DE LA ECONOMfA CAMPESINA DE 
CONTAR CON UNA FUENTE DE CRtDITO SEGURA QUE LE EVITARA EL co~ 
TACTO CON LOS ACAPARADORES Y PRESTAMISTAS PRIVADOS ES LA ME-
JOR EXPLICACIÓN DE SU ACEPTACIÓN A LOS PROGRAMAS DE LA EMPRE
SA OFICIAL, SÓLO HAY QUE VER LOS RESULTADOS .DE LA CAPTACIÓN,
PARA EVALUAR LA IMPORTANCIA DEL NUEVO TIPO DÉ INTERVENCIÓN -
ECONÓMICA, MI ENTRAS EN EL C 1 CLO 70/71 LA PRODUCC 1 ÓN CAPTADA -
FUE DE 265,536 QUINTALES, EN EL PERfODO 74/75 CUANDO YA ESTA
BA EN MARCHA EL PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, LA -
COMPRA DEL lNMECAFt ASCENDIÓ A LOS 2,000.000 DE QUINTALE~;
(28). 

CON LA MISMA TENDENCIA, EL RESPALDO DEL ESTADO A LA ECONOMfA-
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CAMPESINA SE EXPRESA EN EL INCREMENTO ACELERADO DE LOS CEN- -
TROS DE COMPRA1 EL VOLÚMEN DE CAPTACIÓN DEL !NMECAFÉ Y EL IN
CREMENTO EN EL MONTO TOTAL DE LAS MINISTRACIONES, SIMPLEMENTE, 
UN AÑO DESPUÉS DE INICIADO EL PROGRAMA (1974/1975), EL NÚMERO 
DE CENTROS DE COMPRA PASÓ DE 17 ílUE HABf A EN 1970 A 500, LAS
COMPRAS MUESTRAN EL MISMO COMPORTAMIENTO: MIENTRAS EN EL CI-
CLO 69/70 ÉSTAS FUERON DEL ORDEN DE 338,865 QUINTALES, PARA -
EL PERÍODO 75/76 YA ALCANZABAN LA CIFRA DE 2,000,000 DE QUIN
TALES, EN RELACIÓN A LAS MINISTRACIONES, EL ESTADO DE VERA- -
CRUZ INICIÓ EL PROGRAMA CON 6,731,763,50 PESOS PARA LOS CAMP~ 
SINOS Y YA EN EL CICLO 76/77 LA INVERSIÓN CREDITICIA DESTINA
DA AL MISMO RENGLÓN ASCENDfA A 37,094,980.00 PESOS (29), 

EL ASCENSO CONTfNUO EN EL MONTO DE LAS MINISTRACIONES, VOLÜ-
MEN DE VENTA Y ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE COMPRA DEL INME
CAFÉ ES SINTOMÁTICO DEL ÉXITO DE LOS RESULTADOS, AUNQUE A ES
TE NIVEL SE DEBE SUBRAYAR QUE EL HECHO DE OPERAR EN LOS TÉRMl 
NOS DEL CAPITAL COMERCIAL NO GARANTIZA QUE EL ESPACIO DE LA -
COMERCIALIZACIÓN QUEDE LIBRE PARA EL INMECAFÉ; EN REALIDAD, -
ÉL RESTAR IMPORTANCIA AL COMERCIO PRIVADO ES UN PROCESO PAULA 
TINO QUE A LA FECHA CONTINÚA, PARA ILUSTRAR ESTA DIFICULTAD -
BASTE CON SENALAR GUE EN EL CICLO 74/75 DEL TOTAL DE MIEMBROS 
AGRUPADOS EN UEPCs, SOLAMENTE EL 15% OPERABA CON CRÉDITO PRI
VADO, EN TANTO QUE DEL 85% RESTANTE, EL 75% ERAN CONCESIONA-
RIOS DEL CRÉDITO PRIVADO, Y SOLAMENTE EL 10% DE LOS CAFETICUb 

(28) INMECAFE, CIFRAS DE COMERCIALIZACIÓN INTERNA, 

(29) INMECAFE, PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, MÉXICO J.9-
"1ÉXICO 1973, 
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TORES CAMPESINOS OPERABAN CON CR~DITO DE AMBAS ~UENTES (30), 

Asr PUES, EL PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ADEMAS -
DE QUE ·DELIMITA UNA RELACIÓN MAS ESTRECHA ENTRE EL INMECAF~ Y 
LOS CAFETICULTORES CAMPESINOS, EL PRODUCTOR ORGANIZADO GOZA -
DE CONDICIONES MÁS O MENOS FAVORABLES A LAS QUE EXISTEN PARA
LOS PRODUCTORES LIGADOS AL COMERCIO PRIVADO DEBIDO A QUE TO-
DAVfA MANTIENEN CIERTA AUTONOMfA EN LA DIRECCIÓN DEL PROCESO
PRODUCTIVO, PUES MIENTRAS CUMPLAN CON LA COSECHA QUE HAN COM
PROMETIDO NO IMPORTA TANTO QUE SIGAN O NO LA FORMA Y PROCEDI
MIENTO DE CULTIVAR QUE SERALA LA ASISTENCIA T~CNICA DE LA E~ 

PRESA OFICIAL, 

POR ÚLTIMO SE DEBE MENCIONAR QUE A PARTIR DE 1980, LA INTER-
VENCJÓN DEL INMECAF~ EN EL CAMPO DE LA CAFETICULTURA SOBREPA
SA EL LfMITE DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN CON EL PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO DE CAFETALES Y PREVENCIÓN CONTRA LA ROYA:\ EN 
EFECTO, EL INTER~S .POR MEJORAR LAS T~CNICAS DE CULTIVO Y EL -
fNDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LAS PARCELAS CAMPESINAS A FIN DE -
CONTRARRESTAR LOS RESULTADOS NEGATIVOS QUE PRESUPONE EL DES-
CENSO CONTINUO DEL VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN, ES EL PUNTO DE APER 
TURA DE UN PROGRAMA ECONÓMICO DONDE ES INMANENTE LA INTERVEN
CIÓN DEL INMECAF~ DESDE EL MARCO DE LA PRODUCCIÓN, EN ESTE CA 
SO, AL IGUAL QUE EN EL PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTO-
RES, EL CR~DITO SE USA PARA CONTROLAR LA PRODUCCIÓN PERO YA -
DESDE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN A TRAV~S DEL PAGO POR TAREA -
REALIZADA, 

(30) V~ASE INMECAFE, COMERCIALIZACIÓN INTERNA. M~XICO 1978. 
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~EALIZADA1 

DEBIDO A QUE UN APARTADO DE ESTE TRABAJO ESTA DESTINADO AL -
ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAFETALES, POR EL 
MOMENTO BASTE SE~ALAR QUE EL PROGRAMA MECAF~ ES SINÓNIMO DE -
CAMBIOS CUANTITATJVOS Y CUALITATIVOS EN LA RELACIÓN ECONÓMICA 
Y SOCIAL TRADICIONAL QUE HASTA· ANTES DE 1980 SOSTENf A EL PRO
DUCTOS CAMPESINO CON LA EMPRESA OFICIAL, 
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1111 PROCESO DE PRODUCCION 

l. PROGRAMA NORMAL 

', 

EN PRINCIPIO, ES PRECISO ANOTAR QUE LA DINAMICA ECONÓMICA CA
P~TALISTA HA DEJADO SU HUELLA EN LA ORGANIZACI6N PRODUCTIVA -
DE LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN AJENAS AL CAPITAL, EN EFECTO, LA 
ESTRECHA RELACIÓN CON EL MERCADO HA CONDICIONADO NO SÓLO EL -
l~TER~S POR DETERMINADOS CULTIVOS, SINO TAMBI~N HA INFLUIDO -
EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, 

AL IGUAL QUE ANTES, LA UNIDAD CAMPESINA PRODUCE PARA .SATISFA
CER SUS NECESIDADES DE CONSUMO PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVO, PE
RO AHORA A TRAV~S DE LA FORMA QUE SEÑALA EL CAPITAL, BIEN ES 
CIERTO QUE PRODUCE PARA LA SUBSISTENCIA, PERO CON LA DIFEREN
CIA DE QUE LA PRODUCCIÓN ESTÁ OBLIGADA A PASAR POR EL MERCADO 
EN CALIDAD DE VALORES DE CAMBIO, 

Asf, EN TANTO LA PRODUCCIÓN ES SÓLO UN MEDIO DE CAMBIO, ES -
EVIDENTE QUE lA PREFERENCIA POR UNO U. OTRO CULTIVO ESTÁ DADA
POR LA MAYOR R,ETR mue 1 ÓN ECONÓM 1 CA QUE OFREZCA; POR ESTE MOT 1 . 
VO, EL CAPITAL,1 EN SU PROPÓSITO· DE QUE SEAN LAS UNIDADES PRO
DUCTIVAS DE.SUBStSTENCIA QUIENES SE ENCARGUEN DE LA PRODUC- -
CIÓN COMERCIAL, HA HECHO MÁS ATRACTIVAS LAS CONDICIONES ECON~ 
MICAS PARA· LOS CULTIVOS COMERCIALES QUE YA SE, HAN GENERALIZA
DO EN LA UNIDAD FAMILIAR, A UN TIEMPO QUE SE ABANDONA LA PRO
DUCCIÓN DE BÁSICOS COMO MAfZ Y FRIJOL, 

AHORA BIEN, EL·PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS MERECE ESPg_ 
CIAL ATENCIÓN, PRIMERO~ PORQUE HABLA DE LA NUEVA MODALIDAD DE 
PENETRACIÓN DE CAPITAL DENTRO DEL SECTOR EJ.IDALJ y DESPU~S~ y 
MAS IMPORTANTE TODAVfA~· PORQUE IMPONE CAMIÚOS A NIVEL ESTRUC
t~RAL MANTENIENDO A LA VEZ SIN VARIACIÓN LA LÓGICA ECONÓMICA-

... 



Y SOCIAL DE LA UNIDAD FAMILIAR, EN ESTE CASO, SON LAS MEDIA-
CIONES CON QUE SE SOSTIENE LA RELACl~N ENTRE LA ECONOM'A CAM
PESINA Y EL CAPITAL LAS QUE ORIGINAN DIFERENCIAS SUSTANCIALES 
ENTRE LOS PRODUCTORES Y ALTERACIONES EN LA·ORGANIZACIÓN PRO-
DUCTIVA, QUE DE ALGUNA FORMA CHOCAN CON EL ESQUEMA CONCEPTUAL 
DE LA UNIDAD FAMILIAR, 

LA UNIDAD CAMPESINA EN TANTO CATEGORf A ES UN MODELO GEN~RICO
y HOMOG~NEO DEL FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE UNA FOR
MA DE PRODUCC l ÓN~ PERO YA EN UNA REALIDAD DE 95 M 1 L PRODUCTO
RES EJIDATARIOS Y MINIFUNDISTAS CON DIFERENCIAS ENTRE sf, LA 
MISMA CATEGORfA HACE REFERENCIA A UN CONGLOMERADO HETEROG~NEO 
EN MOVIMIENTO QUE ES DIFfCIL DELIMITAR EN SU ESPECIFICIDAD, 

UNA SOMERA DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD CAMPESINA DE LA ZONA DE -
ESTUDIO ES SUFICIENTE PARA PUNTUALIZAR LAS DIFERENCIAS ORIGI
NADAS NO SÓLO POR LA EXTENSIÓN DE LA SUPERF.ICIE CULTIVABL~t -
EL MONTO DE PRODUCCIÓN Y EL TIPO DE CULTIVO, SI NO TAMBl~N -
POR LA DEFINICIÓN D~ LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO, 

l 1 l. DESCR 1 PC l ON DE LA UNIDAD CAMPESINA ( 1 ) 
LA EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS UNIDADES CAMPESINAS VA-
RIA DESDE 0,5 HASTA 14 HECTAREAS, CON UNA CLARA DIVISIÓN DE -
CULTIVOS COMERCIALES Y CULTIVOS BÁSICOS; DENTRO DE LOS PRIME
ROS SE ANOTA LA PRODUCCIÓN DE CAFE Y MANGO, Y EN EL. SEGUNDO -
RUBRO SE ANOTAN LA SIEMBRA DE MAfZ Y FRIJOL COMO CULTIVOS COM 

U) LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO SE OBTUVO DE FUENTE DIRECTA EN 
EL CURSO DEL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LOS DIFERENTES MUNL 
CIPIOS DE LA CUENCA DE COATEPEC, 
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PLEMENTARlOS PARA LA REPROOUCCIÓN PE LA UNIPAP FAMILIAR, 

EN EL CASO DEL INGRESO, ALGUNOS PRODUCTORES OBTIENEN LO FUNDA 
MENTAL DEL TRABAJO ASALARIADO Y DE LOS CULTIVOS DE SUBSISTEN
CIA, MIENTRAS QUE EN OTROS, ES LA PRODUCCIÓN COMERCIAL O LA -
COMBINACIÓN DE· ~STA CON LOS CULTIVOS DE SUBSISTENCIA LO QUE -
LOGRA SOSTENER A LA UNIDAD FAMILIAR , 

LA PROPORCIÓN DE EMPLEO DE TRABAJO ASALARIADO EN LA PRODUCCIÓN 
ES, IGUALMENTE, UN INDICADOR ECONÓMICO QUE SIRVE PARA DIFERE~ 
CIAR EL FIN ÚLTIMO DE LA PRODUCCIÓN, EN T~RMINOS GENERALES, -
POR PEQUEÑA QUE PUEDA SER LA SUPERFICIE CULTIVABLE, LOS CULTl 
VOS COMERCIALES DE CAF~, PRINCIPALMENTE, Y DE MANGO EN MENOR
PROPORCIÓN REQUIEREN DEL TRABAJO ASALARIADO DURANTE LAS TEMP~ 
RADAS DEL AÑO EN QUE LA POSIBLE P~RDIDA DE LA COSECHA OBLIGA
A REALIZAR MÁS TRABAJO EN MENOS TIEMPO, Es DECIR, ÚNICAMENTE
CUANDO LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR NO LOGRAN CU~R,,tJ~ -
LAS LABORES DEL PROCESO PRODUCTIVO SE RECURRE A LA CONTRATA-
CIÓN DE TRABAJO ASALARIADO PERO SIN QUE ESTO IMPLl~UE QUE EN
TRE EL PRODUCTOR CAMPESINO Y EL ASALARIADO SE ESTABLEZCA UNA 
RELACIÓN DE EXPLOTACIÓN; PRIMERO PORQUE LA MAYOR PARTE DEL -
PROCESO PRODUCTIVO SE APOYA EN LA FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR, 

. Y DESPU~S PORQUE EL CONSUMO DE LA FUERZA DE TRABAJO ASALARIA
DA SE DESARROLLA EN LOS MISMOS T~RMINOS EN QUE SE DA EL DES-
GASTE DEL PRODUCTOR DUEÑO DE LA PARCELA V DE LOS MIEMBROS DE 
LA FAMILIA QUE PARTICIPAN EN LA PRODUCCIÓN, EN ESTE CASO, EL 
CAFETICULTOR CAMPESINO INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA DIVISIÓN 
T~CNICA DEL TRABAJO, V NO SE LIMITA, POR LO TANTO. A DIRIGIR -
El PROCESO PRODUCTIVO COMO SUCEDE EN EL MARCO DE LAS RELACIO
NES CAPITALISTAS, MAS AÚN, EL INTERCAMBIO DE TRABAJO -PUE ES 
UNA PRACTICA SUMAMENTE EXTENDIDA EN LA REGIÓN- ES CONSIDERADO 
POR LA ECONOMfA CAMPESINA COMO EL FALTANTE DE FUERZA DE TRAB8_ 
JO FAMILIAR, PERO NUNCA COMO UNA POSIBILIDAD DE ACUMULAR, 
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As~ PUE$1 A PESAR PE QUE EL PERFIL GENERAL DE LA ECONOMfA CAtl 
PESINA EXPRESA UN COMÚN DENOMINADOR SERALADO POR UNA LISTA DE 
CARACTERf STICAS SIMILARES1 TAMBI~N ES CIERTO QUE INDIVIDUAL-
MENTE NO SON MENOS LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS PRODUCTORES DE -
CAF~, SIMPLEMENTE AL DELIMITAR EL OBJETO DE ESTUDIO A LA UNI
DAD CAMPESINA DE LA REGIÓN CENTRO DE VERACRUZ1 CON UN MARGEN
DE SUPERFICIE DE 0,5 A 5 HECTÁREAS1 AUNQUE NO AGOTA LAS POSI
BILIDADES DE ORDENAMIENTO Y ESTRATIFICACIÓN1 APUNTA LA INTE& 
VENCIÓN DE TRES GRUPOS_CAMPESINOS DIF~RENCIADOS ENTRE Sf1 QUE 
MANTIENEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN 
DE CAF~: A) JORNALEROS; B) CAMPESINOS POBRES Y C) CAMPESINOS
MEDIOS, 

A) Los JORNALEROS~· AL NO POSEER suPEifr.Ié.1Es SUFICIENTES PARA
cuLTIVAR CAF~~· TRABAJAN SOLAMENTE ·su PARCELA PARA LA suBsI S··
TENCIA PARA.COMPLEMENTAR EL INGRESO PRINClPAL QUE OBTIENEN CQ. 
MO ASALARIADOS (INCLUSO EN LAS PEOUE~AS FlNCAS CAFETALERAS) -. . . 
DURANTE EL TIEMPO DE LA LIMPIA Y LA COSECHA DE CAF~. 

B) EL SEGUNDO GRUPO ESTA CONSTITUIDO POR MUELLOS CAMPESINOS
QUE CUENTAN coN unA SUPERFICIE CULTIVABLE DE 0,5 A 1 HECTÁREA. 
DENTRO DE ESTE ESTRATO LA NECESIDAD DE FUERZA DE TRABAJO PARA 
EL CULTIVO SE CUBRE CON LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA, Y EN LOS 
CASOS EN QUE LA PRODUCCIÓN PEMANDA. MAYOR CANTIDAD PE FUERZA -
DE _TRABAJO SE RECURRE AL INTERCAMBIO EN TRABA~O. DE ESTA FOR
MA, ESTE GRUPO REDUCE LA MfNIMA CONTRATACIÓN DE ASALARIADOS -
AL TIEMPO PE COSECHA, 

"LA FORMA EN QUE NOSOTROS NOS AYUDAMOS ES 
INT~RcAMBIAN~o. TRABAJÓ~· ~s·r~'. ~L ME_ 01cE: 
OYE1 NECESITO QUE ME AYUDES A QUITAR LA ~ 

YERBA Y DESPU~s~· sr SE TE OFRECE~· vo VOY 
A AYUriARTE EN tu F~N¿A Y TE RE~RESO EL ; 
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Ji~A~. (2) 

PARA, ESTE TIPO _DE CAMPESINOS EL PIRNCIPAL INGRESO DE LA VENTA 
DE CAF~ Y DEL TRABAJO ASALARIADO POR TEMPORADAS, LO QUE SIGNl 
Fl~A QUE LOS CULTIVOS DE SUBSISTENCIA EN LA REPRODUCCIÓN DE -
LA UNIDAD FAMILIAR SÓLO TIENEN UN CARACTER COMPLEMENTARIO, 

1 'w • 

C) AL TERCER GRUPO SE LE HA DEFINIDO COMO CAMPESINOS MEDIOS -
EN RAZÓN DE QUE DISPONEN DE UNA SUPERFICIE MfNIMA CULTIVABLE
DE 2.5 HECTAREAS V DE UNA SUPERFICIE MAXIMA DE 5 HECTAREAS -
(3). No OBSTANTE QUE AQUf LA FUERZA DE TRABAJO CON MAYOR FRE
CUENCIA EMPLEADA ES FAMILIAR, TAMBl~N ES SIGNIFICATIVA LA COli 
TRATACIÓN DE TRABAJO ASALARIADO. 

DE ACUERDO CON LO OBSERVADO EN LA ZONA DE ESTUDIO, CUANDO LA
UN l DAD CAMPESINA SE COMPONE DE HIJOS VARONES EN EDAD DE TRAB~ 
JAR, LA CONTRATACIÓN DE TRABAJO ASALARIADO SE CONTRAE CONSIDg 
RABLEMENTE; EN CAMBIO, EN LOS CASOS EN QUE ES MENOR LA .. c~rACl 
DAD DE TRABAJO FAMILIAR, ESTE GRUPO DISPONE DEL SUFICIENTE Dl 
NERO PARA CONTRATAR EL TRABAJO ASALARIADO NECESARIO. ESTO --
QUIERE DECIR QUE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJO ASALARIADO EN E§. 
T~ ESTRATO NO SE REDUCE, COMO SUCEDE CON LOS CAMPESINOS PO- -
BRES, AL TIEMPO DE CORTE DE CAF~J ANTES AL CONTRARIO, LOS CAM 
1 • ' ¡, 

(2) ENTREVISTA REALIZADA AL CAMPESINO lAURIANO LóPEZ, SOCIO-DELEGA 
DO DEL POBLADO "EL TERRENO", MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, DELEGA 
e.ION COATEPEC,, VERACRUZ 8/VI 1/82, 

(3) ES NECESARIO SUBRAYAR QUE NO SE CONSIDERÓ A LOS PRODUCTORES 
CON SUPERFICIES MENORES A LAS 2,5 HECTAREAS DEBIDO A QUE EN LA 
REGIÓN ESTE ES EL PROMEDIO DE SUPERFICIE, 

,. 

- 103 ':' 



PESINOS MEDIOS CONTRATAN TRABAJO ASALARIADO CON LA FRECUENCIA 
QUE DETERMINA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES LABORES CULTU
RALES, 

EN· ESTE ORDEN DE PLANTEAMIENTOS, EL PRIMER RASTO DISTINTIVO -
DE ESTE GRUPO ES LA FALTA DE IMPORTANCIA DE LOS CULTIVOS DE -
SUBSISTENCIA FRENTE A LOS CULTIVOS COMERCIALES, Y EL SEGUNDO, 
ES QUE EL PRODUCTOR CAMPESINO SE DEDICA A TRABAJAR EXCLUSIVA
MENTE EL CULTIVO DEL CAFt, PUES AUN CUANDO EN MUY CONTADOS CA 
SOS SE SIEMBRAN OTROS PRODUCTOS, SIEMPRE SON LOS CULTIVOS CO
MERCIALES LOS MAS IMPORTANTES EN LA OBTENCIÓN DEL INGRESO, 

TAMBI~N ES CARACTER(STICA DE ESTE GRUPO LA POSIBILIDAD DE IN
DUSTRIALIZAR EL PRODUCTO (TRANSFORMARLO DE CEREZA EN PERGAMI
NO) GRACIAS AL FINANCIAMIENTO BRINDADO POR EL ESTADO PARA LA

CC»JSTRUCCIÓN DE BENEFICIOS, 
) 

Asr PUES, LA IMPORTANCIA DE LOS CULTIVOS COMERCIALES y EL EM
PLEO DEL TRABAJO ASALARIADO EN LA PRODUCCIÓN, SE CONCLUYE QUE 
LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO.DE LOS CAMPESINOS MEDIOS SE Dg 
RlVA DE LA VENTA DE CAFt CER~ZA Y PERGAMINO, . '\ 

'• . ,, 
POR OTRA PARTE, SE DEBE MENCIONAR, AUNQUE SEA DE PASO, LA PRg 
SENCIA DE UN GRUPO DE PRODUCTORES CON SUPERFICIES CULTIVABLES 
DE 5 A 20 HECTAREAS, 

ESTE GRUPO NO SE CONSIDERÓ EN LA ESTRATIFICACIÓN POR TRATARSE, 
MAS QUE DE PRODUCTORES CAMPESINOS, DE EMPRESARios' CAPITALIS-
TAS, DEBIDO A QUE SON CAFETICULTORES QUE REALIZAN EL PROCESO
PRODUCTIVO CON APOYO EN UN MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES ASA
LARIADOS EN PROPORCIOÓN AL EMPLEO DE FUERZA DE TRABAJO FAMl-
LIAR, EL HECHO DE QUE ESTOS PRODUCTORES CONTRAIGAN ADEUDOS 
CON INSTITUCIONES COMERCIALES .DE CRtDITO COMO BANAMEX A UN lli 
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' 
TER~S DEL 45J, SOLAMENTE SE EXPLICA PORQUE EL MONTO DE PRODU~ 
Cl~N Y SOBRE TODO LA CONTRATACl~N DE TRABAJO ASALARIADO PERMl 
TEN REINVERTIR Y ACUMULAR. (4) 

LA SUPERIORIDAD ECONÓMICA DE ESTE GRUPO TAMBl~N SE EXPRESA EN 
QUE EL CAFETICULTOR NO SE EMPLEA COMO ASALARIADO DURANTE LA -
LIMPIA, QUE ES DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, LA ETAPA -
MAS DIFÍCIL PARA EL CAMPESINO PRODUCTOR DE CAF~. DE ESTA FOR
MA, ESTA.SERIE DE CARACTER(STICAS HACEN REFERENCIA A UN GRUPO 
DE PRODUCTORES CON LA SOLVENCIA ECONÓMICA NECESARIA PARA DAR
UN GIRO EN SU PROCESO PRODUCTIVO, 

POR OLTIMO, EN EL OTRO EXTREMO, LA CLASE CAPITALISTA SE DEFI
NE POR LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE CAF~ EN GRANDES VOL0MENES, EL 
CONTROL DE SUPERFICIES QUE VARf AN DE 30 A 50 HECTAREAS Y EL -
EMPLEO GENERALIZADO DE TRABAJO ASALARIADO, A NIVEL DE LA .PRO
DUCCION LA RELACIÓN CAPITAL/TRABAJO, Y LA CONSECUENTE ACUMULA 
CION DE CAPITAL ABRE UNA CAFETICULTURA CAPITALISTA DE CORTE -
INTENSIVO Y EXTENSIVO CUYA CLASE DIRIGENTE MANTIENE UNA ESTRg 
CHA RELACIÓN CON LA BURGUESfA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAPI
TAL NACIONAL Y EXTRANJERO, 

Asr ENTONCES, EL RECUENTO DE LAS ESPECIFICIDADES OBSERVADAS -
EN LA PRODUCCIÓN ASEGURAN QUE LA UNIDAD CAMPESINA DEDICADA AL 

(ij) Á PESAR DE LAS ALTAS TASAS DE INTER~S ALGUNOS PRODUCTORES Ft-
NANC IADOS POR BMIAMEX PRESTAN DINERO A Los PRODUCTORES NO SUJf 
TOS DE CR~DITO A INTER~S MAYORES A LOS FIJADOS POR LAS INSTITQ 
CIONES DE CR~DITO, 
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CULTIVO DE CAF~ NO ES UN TODO HOMOG!:NEO, LAS DIFERENCIAS DE -
ORDEN ECONÓMICO, Y LAS PARTICULARES DIVERGENCIAS EN LA ESFERA 
DE LA PRODUCCIÓN, SON UN SIGNO INEQU(VOCO DE LA PRESENCIA DE 
TRES GRUPOS CAMPESINOS QUE NO TIENEN CUANTITATIVA Y CUALITATl 
VAMENTE LA MISMA IMPORTANCIA Y PESO DENTRO DE LA ESTRUCTURA -
ECONÓMICA. DESDE EL MOMENTO EN QUE MÁS DEL 90% DE LOS PRODUC
TORES APENAS POSEEN UNA SUPERFICIE PROMEDIO DE 2.5 HECTÁP.EAS
y LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS ES LA VENTA DE LA PRODUCCIÓtl 
DE CAF~ Y EL TRABAJO ASALAR 1 ADO,, SOBRA ARGUMENTAR QUE EL GRUg 
SO DE LA CAFETICULTURA DESCANSA FUNDAMENTALMENTE, EN LOS PRO
DUCTORES DE ESTRATO POBRE Y EN MENOR MEDIDA, EN LOS DE ESTRA
TO MEDIO. 

AHORA BIEN, EL HECHO DE QUE ESTOS ESTRATOS SEAN LA MAYOR(A Rg 
PRESENTATIVA DE LA CAFETICULTURA NACIONAL TIENE UNA CONNOTA-
CIÓN ECONÓMICA ESPECIAL, POR SUS CONSECUENCIAS A NIVEL DE PRQ 
DUCTIViDAD Y CALIDAD, EN ESTE CONTEXTO, SON LAS CCNDICION~S -
ECONÓMICO-SOCIALES DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA LA PRINCIPAL -
CAUSA DEL COMPORTAMIENTO CICLfco DE LA PRODUCCIÓN; POR UNA -
PARTE, EL PRODUCTOR PRESTA LA ATENCIÓN ESTRICTAMENTE NECESA
RIA A LA PARCELA DE CAF~, EN FUNCIÓN DE QUE TIENE QUE OCUPAR
LA MAYOR PARTE DE SU TIEMPO TRABAJANDO COMO ASALARIADO PARA -
COMPLEMENTAR EL INGRESO QUE, POR LO DEMAS, ES INSUFICIENTE CQ 

MO PARA PERMITIRLE INTRODUCIR INNOVACIONES T~CNICAS DE CULTI
VO; Y POR OTRA, LA CARENCIA DE ESTOS ELEMENTOS (RECURSOS ECO
NÓMICOS Y TIEMPO) COADYUVAN A OBTENER UNA PRODUCCIÓN DE BAJA
CAL!DAD Y PRODUCTIVIDAD QUE NO PUEDE VENDERSE A PRECIOS FAVO
RABLES Y POR LO TANTO, REDUNDA EN UN MENOR INGRESO, 

Asr MISMO, SI SE CONSIDERA QUE EL CAF~ ES UN MEDIO DE SUB31S
TENCIA QUE BIEN PUEDE SUSTITUIRSE POR OTRO CULTIVO QUE EN LO
INMEDIATO Y MEDIATO OFREZCA LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA SUFICIE~ 
TE PARA ASEGURAR LA REPRODUCCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR, NO Dg 
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JA DE SER ALARMANTE EL HECHO DE QUE ESTAS CONDICIONES SEAN EX 
TENSIVAS A 95 MIL PRODUCTORES DE CAF~ QUE DE ESTA FORMA ESTÁN 
S 1 ENDO OBL! GADOS A ABANDONAR EL CULT l YO, 

EN CAMBIO, PARA EL CAPITAL LA PRODUCCIÓN DE CAF~ TIENE UN VA
LOR PARTICULARMENTE IMPORTANTE, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE -
TRATA DE UN CULTIVO COMERCIAL PRODUCIDO EN UNA LÓGICA ECONÓMl 
CA EN DONDE NO INTERVIENE EL INTERfS DE ACUMULAR. 
DE AQUf ENTONCES QUE LA SUSTITUCIÓN DEL CULTIVO APAREZCA COMO 
UN PROBLEMA EtONÓMICO DE GRAVEDAD QUE ADEMAS DE QUE SE DEDE -
EVITAR, PLANTEA LA URGENCIA DE DISEÑAR UN PROYECTO ECONÓMICO
TENDIENTE A INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, 
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1.2. ORGANIZACION DE PRODUCTORES 

DEBIDO A QUE LAS SUPERFICIES PULVERIZADAS) LOS BAJOS PRECIOS
EN El MERCADO Y EL MfNIMO INGRESO SON VARIABLES FAVORABLES Pl'l 
RA QUE EL PRODUCTOR ABANDONE LA PRODUCCIÓN DE CAFtJ ES LA DI
NÁMICA DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA QUIEN PRIMERO RECLAMA LA -
NECESIDAD DE PLANTEAR LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS QUE, MÁS 
ALLÁ DE LA DIVERSIDAD, PERMITAN UNIFICAR A TODOS LOS GRUPOS -
DE LA CLASE CAMPESINA EN TORNO A UN PROYECTO ÚNICO: LA CONTI
NUIDAD DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA DE CAF~ Y EL INCREMENTO DEL 
NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y LA EXTENSIÓN CULTIVABLE, UTILIZANDO
PARA ESTE PROPÓSITO EL CREDITO Y LA ASISTENCIA TECN!CA COMO -
MOVILES ECONÓMICOS DE INTEGRACIÓN. 

SIN EMBARGO, ES EVIDENTE QUE EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE
ESTAS DIMENSIONES TOCA FACTORES ECONÓMICOS QUE INVALIDAN LA -
SOLA INTERVENCIÓN DE ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL r:~· ,· 
ASf POR EJEMPLO) EN TANTO EL CONTROL DE PRECIOS E!; Cé_ ·, 

INTERNO SE OPONE A LOS INTERESES DE LA BURGUESfA AGRARIA CO-
MERCIALJ ES DEFINITIVO QUE ESTA FRACCIÓN DE ·cLASE NO PUEDE -
OPERAR UN PROGRAMA QUE CONTEMPLA ENTRE SUS PRINCIPALES PUNTOS 
LA REGULACIÓN DE LOS PRECIOS PARA FAVORECER MfNIMAHENTE LAS -
CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR PORQUE ESTO 
SE TRADUCE EN UNA REDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE SUS GANANCIAS, 
EN EL MISMO MARCO SE INSCRIBE LA PARTICIPACIÓN DE LAS OTRAS -
FRACCIONES DEL CAPITAL INVOLUCRADAS EN LA CAFETICULTURA. 

· No OBSTANTE, AL MARGEN DEL CONFLICTO DE INTERESES) EL PROPÓSl 
TO DE PRESERVAR) AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN DE CAFt 
EN TERMINOS DE,, . 11 PROMOVER Y DIFUNDIR EN EL PAfS LOS MEJORES
SISTEMAS DE CULTIVO) BENEFICIO E INDUSTRIALIZACIÓN DE CAF~.,, 
ATENDER LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS Y LLEVAR 
A CABO TODAS LAS MEDIDAS QUE HAGAN POSIBLE UN AUMENTO DE LA -
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PRODUCCIÓN UNITARIA Y MEJORIA EN LA CALIDAD.,," (5), SUPONE -
UNA INVERSIÓN EN LOS RENGLONES DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZA- -
CIÓN Y DISTRIBUCIÓN QUE EL CAPITAL NO SIEMPRE ESTÁ DISPUESTO
A REALIZAR. ADEMÁS, AQUf SE DEBE ANOTAR QUE LA INTERVENC!ÓN -
DIRECTA DEL CAPITAL EN LA REORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES -
SE DIFICULTA EN UN CONTEXTO EN QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL ES -
COMPARTIR EL PODER QUE HASTA ENTONCES MONOPOLIZA LA BURGUESIA 
COMERCIAL. 

Asf PUES, ANTE TODO POR CUESTIONES DE ORDEN ECONÓMICO Y LUEGO 
POR FACTORES DE CARÁCTER POLfTICO, EL PROYECTO QUE FINALMENTE 
SE REDUCE AL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA DE CAF~ ca- -
RRESPONDE AL ESTADO, ESTE SECTOR QUE SÓLO HABf A LOGRADO UN LU 
GAR MARGINAL EN LA CAFETICULTURA PASA A PARTICIPAR COMO MEDIA 
DOR ENTRE LOS INTERESES DEL CAPITAL' Y EL REFUNC!ONAMIENTO DE 
LA UNIDAD CAMPESINA PRODUCTORA DE CAFt, A TRAVtS DE LA ORGANl 
ZACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN UNIDADES ECONÓMICAS DE PRODUCTO
RES DE CAF~ (UEPCs), 

EN SU ASPECTO FORMAL, LAS UEPCs SE CREAN COMO AGRUPACIONES DE 
CAMPESINOS EJIDATARIOS, MIN!FUNDISTAS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS 
CON NO MÁS EXIGENCIAS QUE LA DISPONIBILIDAD DE TIERRA PARA -
CULTIVAR CAF~. MAS AÜN, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA LEY G~ 

NERAL DE CR~DITO RURAL, ESTAS UNIDADES DEBEN CONFORMAR UNA OR 
GANIZACIÓN ECONÓMICA CON CAPACIDAD JURfDICA PARA FUNCIONAR EN 
FORMA COLECTIVA, CON DURACIÓN INDEFINIDA Y BAJO EL R~GIMEN DE 
RESPONSABILIDAD ILIMITADA. 

(5) INMECAFE; REGLAMENT6 DEL INSTITUi6 MEXICANO DEL CAFE. CAPfTULO 
I, "DE LAS ACTIVIDADES", PAGINA l. 
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PERO YA EN SU PARTE SUSTANCIAL LAS UEPCs SON LA RESPUESTA A -
LA PREOCUPACIÓN DEL ESTADO POR REESTRUCTURAR LA PRODUCCIÓN DE 
CAFt EN TtRMINOS DE INCREMENTAR LA SUPERFICIE SEMBRADA, AUME~ 

TAR EL N)VEL DE PRODUCTIVIDAD, VOLÜMEN DE PRODUCCIÓN Y MEJO-
R(A EN LA CALIDAD, EN ESTE SENTIDO, EL V~RTJCE DEL NUEVO PRO
YECTO ECONÓMICO ES LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA TENDENTE A AS~ 
GURAR MAYORES BENEFICIOS ECONÓMICOS, HACIENDO DE LA CAFETICUL 
TURA UNA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL SECTOR AGROPECUA
RIO CON LA COMPETIVJDAD SUFICIENTE EN EL MERCADO INTERNACIO-
NAL. 

EN ESTE CONTEXTO, MANTENER LA CONTINUIDAD DEL CULTIVO, E IM-
PLEMENTAR LA TtCNICA NECESARIA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, 
SUPONE ENFRENTAR LAS CARENCIAS TtCNICAS Y FINANCIERAS COMUNES 
A LA DEFICIENTE PRODUCCIÓN FAMILIAR Y POR LO TANTO, HACER DEL 
cReDITO y LA ASISTENCIA TtCNICA, ELEMENTOS DE ESPECIAL ATEN-
CIÓN Y ARMAS FUNDAMENTALES DE PENETRACIÓN, 

LA FALTA DE DINERO QUE SE ANTEPON(A COMO CAUSA DEL DtFICIT EN 
LA PRODUCCIÓN SE SOLVENTA CON LA CONSESIÓN DE CRfDITO POR PAR 
TE DE ~A EMPRESA A UN INTERtS DEL 4% ANUAL PARA LOS PRODUCTO
RES CON MÁS DE 10 HECTÁREAS, Y SIN INTERtS PARA LOS CAMPESI-
NOS CUYA SUPERFICIE CULTIVABLE SEA MENOR A LAS 10 HECTÁREAS, 

EN LOS MISMOS TtRMINOS, LA NECESIDAD DE INCREMENTAR. LA PRODU~ 
TIVIDAD Y LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN INCLUYE LA PRESTACIÓN -
DE ASISTENCIA TtCNICA A LOS PRODUCTORES; PERO SÓLO COMO PARTE 
COMPLEMENTARIA, PUES A FIN DE EVITAR RESISTENCIAS,· LA EMPRESA 
CONDICIONA EL CíltDITO A LA ACEPTACIÓN Y EJERCICIO DE LAS CON
DICIONES TtCNICAS CON QUE DEBE DESARROLLARSE EL PROCESO PRO-
DUCTIVO; AUNQUE BIEN VALE ANOTAR QUE EL APOYO TtCNICO A LOS -
PRODUCTORES (POR LO MENOS EN EL PROGRAMA NORMAL) ES TAN REDU
CIDO QUE NO PASA DE SER UNA MERA FORMALIDAD, 
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DESDE UNA PERSPECTIVA GENERAL, SIN DUDA UN PROYECTO ECONÓMICO 
QUE PRETENDA HACER CON LA PRODUCCIÓN DE 95 MIL PRODUCTORES -
EFICIENTES EMPRESAS QUE INTEGREN VERTICALMENTE EL PROCESO ECQ 
NÓMICO DEL CAFE POR LA SOLA VfA DEL CRtDITO (6), EXIGE LA -
REESTRUCTURACIÓN DE LA RELACIÓN ECONÓMICA QUE ANTES ÚNICAMEN
TE SE CIRCUNSCRIBfA A LA ESFERA DE LA CIRCULACIÓN, EN EFECTO, 
EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO PLANTEA LA NECESIDAD DE DISEÑAR LOS 
LINEAMIENTOS, ORGANIZATIVOS QUE, DE ALGUNA FORMA GARANTICEN -
LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN, LLEGANDO ESTE MOMENTO LA R[ 
LACIÓN INDIVIDUAL DEL PRODUCTOR CAMPESINO CON EL INMECAFf SEN 
CILLAMENTE YA NO ES POSIBLE, ENTRE OTRAS RAZONES, PORQUE ADE
MÁS DE QUE SE COMPLICA EL MENEJO OPERATIVO CONDUCE EL EJERCI
CIO DE UN MAYOR FLUJO FINANCIERO QUE ES MÁS DIF(CIL RECUPERAR, 
EN CORRESPONDENCIA CON ESTAS CONDICIONES, LA PRIMERA NORMA DE 
LA POLfTICA ECONÓMICA DEL INMECAFt ES SUSTITUIR LA RELACIÓN -
INDIVIDUAL POR EL TRATO COLECTIVO DE LOS PRODUCTORES A TRAVtS 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS UEPCs. 

EN SU BAS~ MÁS AMPLIA, LA PARTICIPACIÓN DEL CAFETICULTOR CAM
PESINO EN ESTAS UNIDADES IMPLICA TENER ACCESO A CRtDITO Y -
ASISTENCIA TtCNICA A CAMBIO DE SOMETERSE A LAS NORMAS ORGANI
ZATIVAS QUE DICTA LA EMPRESA; DENTRO DE ESTAS NORMAS, LA MÁS 

(6) "COMO OBJETIVO GENERAL A LARGO PLAZO Y EN FUNCIÓN DE LA CONJUU 
CIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, NATURALES, TtCNICOS, FINANCIEROS 
Y ORGANIZAIIVOS, NOS PLANTEAMOS LA TRANSFORMACIÓN DE CADA UEPC 
EN UNA EFICIENTE EMPRESA DE CAFETICULTORES, QUE INTEGREN VERTl 
CALMENTE EL PROCESO ECONÓMICO DEL.CAFtn, 
INMECAFE MANUAL DE PROMOTORES; GERENCIA DE ORGANIZACIÓN DE PRQ 
DUCTORES, MEXICO 1975. PAGINA 12. 
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IMPORTANTE ES SER RESPONSABLE DE LA PARTE DE LA COSECHA CON -
QUE DEBE PAGAR SU ADEUDO, Y CORRESPONSABLE DE LA ENTREGA DE -
LA COSECHA DE TODOS LOS MIEMBROS QUE SUMAN EL TOTAL DEL CRtDl 
TO OTORGADO A LA UNIDAD, 

EN ESENCIA EL PROCEDIMIENTO DE QUE SEA COLECTIVO EL SUJETO DE 
cReDITO TIENE CONNOTACIONES DE ORDEN ECONÓMICO y SOCIAL. EN -
PRIMERA INSTANCIA, SE HACE OBLIGATORIO EL TRABAJO COMÜN, A -
TRAVtS DE INTERCAMBIO EN TRABAJO Y OTROS MEC~NISMOS QUE PERMl 
TAN REUNIR EL MONTO DE PRODUCCIÓN CON QUE HABRA DE SALDARSE -
EL ADEUDO, Y ADEMAS Y MÁS IMPORTANTE ES EL HECHO DE QUE ESTE
TIPO DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA COADYUVA A QUE SEAN LOS PRODll~ 

TORES LOS SUPERVISORES DEL DESARROLLO DEL TRABAJO EN LAS FIN
CAS DE SUS COMPA~EROS, CON LO QUE LA EMPRESA ADEMÁS DE QUE SE 
AHORRA GASTOS DE OPERACIÓN, TIENE EL CONTROL UN MAYOR VOLÜMEN 
DE PRODUCCIÓN SIN GRANDES RIESGOS ECONÓMICOS. POR ESTA RAZÓN, 
EN LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN ES TAN ENFÁTICA LA ATENCIÓN DEL 
!NMECAFe EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN PLENA Y CONSCIENTE -
DE LOS SOCIOS, AS! COMO A LA IGUALDAD DISTRIBUTIVA DE LOS RE
CURSOS Y DEMÁS CONDICIONES QUE PLANTEAN LA SOLIDARIDAD, TRAE~ 
J-0 Y RESPONSABILIDAD COMO MEDIOS INDISPENSABLES PARA EL DESA
RROLLO DEL PROYECTO DEL ESTADO EN LA CAFETICULTURA (7), 

(7) EN LOS OBJETIVOS ESPECfFICOS DEL PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE -
PRODUCTORES SE DESTACAN COMO RESPONSABILIDADES DEL CAMPESINO: 
"LOGRAR QUC: LA ACTUACIÓN DE LOS SOCIOS Y SUS DI RIGENTES SE SU§. 
TENTEN EN LA EQUIDAD DISTRIBUTIVA DE LOS RECURSOS (CR~DITO, -
ASISTENCIA TfCNICA) Y EN EL REPARTO JUSTO DE LAS RESPONSABILI
DADES (TRABAJO) Y BENEFICIOS (UTILIDADES), 
"LOGRAR UNA EFECTIVA Y SANA COMUNICACIÓN ENTRE SOCIOS Y DIREC-
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POR SU PARTE, LOS PRODUCTORES CONSOLIDAN EL PROGRAMA CON LA -
NECESIDAD MISMA QUE TIENEN DE INTEGRARSE, PUES ES EL ÜN!CO Ms 
DIO PARA CONSEGUIR EL CRÉDITO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO -
DEL PROCESO PRODUCTIVO, 

SIN PRETENDER SOBREVALORAR LAS VENTAJAS QUE OFRECE LA ORGANI
ZACIÓN DE UEPC, NO SE PUEDEN DEJAR DE MENCIONAR LA ACEPTACIÓN 
QUE HA TENIDO POR PARTE DE LOS CAFETICULTORES, SOLAMENTE DE -
1973 A 1979 ES NOTORIO EL INCREMENTO DEL NÜMERO DE CAMPESINOS 
INTEGRADOS AL PROGRAMA ESTATAL, DE 2,412 CAFETICULTORES ASIS
TIDOS QUE HAB!A EN 1959, PASARON A 71,005 EN 1976 (8), POR -
OTRA PARTE, A PARTIR DE 1973 QUE ES CUANDO SE INICIA EL PRO-
GRAMA DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES LOS CAMPESINOS ASISTIDOS 
ASCENDfAN A 39,959 PARA EN 1978 ALCANZAR LA CIFRA DE 70,230 -
PRODUCTORES, TAMB!tN EN SENTIDO ASCENDENTE SE REGISTRA EL NÜ
MERO DE PRODUCTORES ORGANIZADOS, PUES DE 24,083 QUE HABf A EN 
EL CICLO 73/74, PASAN A SER 40,335 LOS CAMPESINOS ORGANIZADOS 
EN EL CICLO 78/79 (9) 

DE ACUERDO CON ESTOS DATOS, SE 6BSERVA QUE LA PENETRACIÓN DEL 
ESTADO EN LA CAFE}ICULTURA, AUN CUANDO PROPONE CONDICIONES SQ 
LO MEDIANTE FAVORABLES, HA TENIDO tXITO, ANTE TODO PORQUE HA 
RECURRIDÓ A LA DOTACIÓN DE PAQUETES ECONÓMICOS QUE

0

EL CAPITAL 

.TIVOS; Y ENTRE AQUELLOS Y ÉSTOS CON EL PERSONAL DEL INMECAFÉ, y 
DE OTRAS ENTIDADES QUE INCIDAN EN LAS COMUNIDADES CAFETALERASn, 

(8) INMECAFE, liEJlAS DE PRODUCCIÓN A 1980, MÉXICO, 1981. 

(9) INMECAFE. IBIDEM. 
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COMERCIAL NO HABfA QUERIDO BRINDAR. 

Asf MISMO, LA FUERZA DEL lNMECAFÉ DE ALGUNA FORMA SE EXPRESA
EN LA EXTENSIÓN DEL PROGRAMA A LOS CAMPESINOS SIN TIERRA A P~ 
SAR DE LA OPOSICIÓN DE LA SECRETARfA DE LA REFORMA AGRARIA PA 
RAQUE ÉSTOS TRABAJEN ORGANIZADOS, 

"SI HABfA QUE PENETRAR EN EL CAMPO, HABfA QUE HACER
LO CON LA GENTE QUE ENTENDIERA Y DEFENDIERA LAS POLl 
TICAS DEL INSTITUTO, Y ESTO ERA, PRECISAMENTE, LO -
QUE HACfA LA GENTE INLUfDA EN LAS SOCIEDADES DE SOLl 
DARIDAD SOCIAL. Es POR ESTO QUE SE CONSTITUYERON ES
TE TIPO DE AGRUPACIONES, SIN FUNDAMENTO LEGAL (SI Ui 
TED C'J!ERE); PERO EN LA PRÁCTICA SI HAN SERVIDO PARA 
DEBILITAR EL INTERMEDIARISMO" (10), 

HASTA AQUf ESTÁ VISTO QUE EL CRÉDITO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA
SON LOS MEDIOS PRINCIPALES DE QUE SE HA SERVIDO EL ESTADO PA
RA PENETRAR EN EL CAMPO CAFETALERO, SIN EMBARGO, DADO QUE Ei 
TOS DOS ELEMENTOS NO TIENEN EL MISMO PESO DENTRO DE LA UNIDAD 
CAMPESINA, NI LA ~ISMA IMPORTANCIA EN LA OBTENCIÓN DE RESULTA 
DOS, BIEN VALE ENFATIZAR POR SEPARADO EL DESARROLLO, FUNCIONA 
MIENTO, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES DE CADA UNO DE ELLOS EN 
LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CAFETICULTURA CAMPE
SINA, 

(10) ENTREVISTA REALIZADA AL DELEGADO DE LA CUENCA DE COATEPEC, -
LIC. RAFAEL lóPEZ JIMÉNEZ. 31.VI.1981: 

- 114 -



1.3, ASISTENCIA TECNICA 

DE ACUERDO A LAS INVESTIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE fOMENTO
T~CNICO DEL INMECAFE, LA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS TANTO EN
VOLÚMEN COMO EN NIVEL DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEPENDE DE 
QUE EL CAFETICULTOR REALICE EL PROCESO PRODUCTIVO CON LAS Tt~ 
NICAS Y TIEMPO ESPEClFICADO EN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES -
QUE SE EXPONE A CONTINUACIÓN, 

CONTROL DE MALEZA Y PRIMERA LIMPIA, DURANTE LOS MESES DE FE-
BRERO Y MARZO. 

LA SIGUIENTE ACTIVIDAD ES LA REGULACIÓN DE SOMBRA CONOCIDA -
TtCNICAMENTE COMO PODA DE SOMBRÍO, [STA ACTIVIDAD SE DEBE RE& 
LIZAR EN MARZO Y ABRIL, 

LA SIGUIENTE ACTIVIDAD ES LA PODA Y REJUVENECIMIENTO DE CAFE
TOS, QUE CONSISTE EN EL ENTRESAQUE DE TALLOS YA TERMINADA LA 
COSECHA, A FIN DE CONSEGUIR MAYOR PRODUCTIVIDAD EN EL SIGUIEN 
TE CICLO, ESTE TRABAJO SE REALIZA UNA VEZ AL AÑO, DURANTE LOS 
MESES DE MARZO Y ABRIL, 

LA HOYADURA Y TAPADO SON ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LA
SI EMBRA O PLANTACIÓN NUEVA, A FIN DE OPTIMIZAR EL DESARROLLO
DE LA PLANTAJ EN ESTA ETAPA SE HACEN HOYOS QUE PERMANECEN 
ABIERTOS DURANTE TRES MESES, PARA DESPUÉS SER TAPADOS CON TI[ 
RRA DE MEJOR CALIDAD O YERBA, 

DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO SE EFECTÚA EL CONTROL DE -
LA MALEZA (SEGUNDA LIMPIA) QUE CONSISTE EN LIMPIAR DE YERBA -
LAS FINCAS PARA QUE EN EL MOMENTO DE APLICAR EL FERTILIZANTE, 
ÉSTE SEA APROVECHADO POR LA PLANTA DE CAFÉ Y NO POR LAS YER-
BAS QUE CRECE~ EN SU ENTORNO. 
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e ACTIV.IDADES 

CONTROL DI! M1\LEZAS l'L!Ml'li\ 

!"ODA DE SOM!lRIO 

----·-· 
l'ODi\ Y REJUVENECIMIE.NTO 
DE C1\FETOS 

-
JIOYADURA Y TAPADO 

CONTROL DE Mi\ LE ZAS 2°L!MPIA 

TRASPLANTES 

COMBATE DI~ PLAGAS Y ENFER 
Ml:DADES 

OimAS ni:: CONSl::RVACION DE 
SUELO Y AGUA 

1 º FlmTJUZi\CION 200 GR. 
IB-12-6 IDR C:AlllffO 

CONTllOL DE Mi\ LEZ:\S :l'l ,IMI'li\ 

2°Fl!llTILIZACION 200GR. 
18- J2 -Ci JDH CAFlffO 

cosr::c11A 

1- -- --· ...... - ·-· --···---··----·-···-·· 

CALENDJ\RJO DE LABORES EN EL CAFETAL 
DELEGACION COATEPEC 

ENE, FEll. MAR. AIJR, MAY. jUN. JUL. 

1 

·--·-· 

-

.... 

- -

-

- ·--

AGO, SEP. 

----

. 

OCT. NOV. mcj 

-

·---

-··-- -·- 1 

____ L/ 1 

_J 



EN JUNIO Y JULIO SE REALIZAN LOS TRASPLANTES; SE ABREN LOS -
HOYOS TAPADOS DURANTE LA ETAPA DE HOYADURA PARA PONER LOS --
PLANTONES EN SU LUGAR DEFINITIVO, 

DURANTE MARZO, JULIO Y OCTUBRE SE COMBATEN LAS PLAGAS Y ENFER 
MEDADES APLICANDO CON BOMBAS ASPERSORAS DIVERSOS PRODUCTOS -
QUfMICOS, 

LA OCTAVA ACTIVIDAD SE CENTRA EN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN -
DEL SUELO Y AGUA, SE ABREN LOS CANALES DEL CAFETAL PARA QUE -
SE CONSERVE LA HUMEDAD Y NO SE EROSIONE EL SUELO. DESPUtS DE 
CREADOS LOS CANALES SÓLO SE HACEN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN D.!J. 
RANTE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. 

EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO SE REALIZA LA PRIMERA FERTILIZA 
CIÓN, EL CONTROL DE MALEtAS (TERCER LIMPIA) EMPLEANDO EL PRO
CEDIMIENTO ANTES SEílALADO. 

EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE LLEVA A CABO LA SEGUNDA FERTILIZA-
CIÓN. Y POR 0LTIMO, EN EL CURSO DE NOVIEMBRE~ DICIEMBRE, ENE
RO, FEBRERO Y LA ~RIMERA PARTE DE MARZO SE REALIZA LA COSECHA. 

DESPU~S DE ESTE RECUENTO ES CONTUNDENTE QUE LA SECUENCIA, DE
SARROLLO TtCNICO Y TIEMPO ESTABLECIDO PARA EL CULTIVO DEL CA
Ft ES IDÓNEO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, PERO YA EN LA -
REALIDAD ESTE CALENDARIO NO DEJA DE SER IDEAL; 

. POR PRINCIPIO, NO TODOS LOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE COATE-
PEC ESTÁN AGRUPADOS EN UEPCs, LO QUE DE SUYO IMPLICA QUE UN -
NÚMERO IMPORTANTE DE PRODUCTORES NO TIENEN ACCESO A LOS SERVl 
CIOS PRESTADOS POR El !NMECAFt Y POR CONSIGUIENTE, NO PARTICl 
PAN EN EL PROYECTO DE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, 
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AL MISMO TIEMP01 ES PEFINITIVO QUE NO PUEDEN ESPERARSE RESUL
TADOS HOMOG~NEOS DE LOS CAFETICULTORES ORGANIZADOS, DESDE EL 
MOMENTO EN QUE LAS UEPCs REUNEN A PRODUCTORES DE DIFERENTE E~ 
TRATOS SOCIOECONÓMICO, Así, LOS CAMPESINOS DE ESTRATO POBRE -
TIENEN LA EXIGENCIA DE PONER SU PRODUCCIÓN EN EL MERCADO EN -
EL MENOR TIEMPO POSIBLE PARA RECUPERAR EL DINERO OUE LES PER
MITA SOBREVIVIR; BAJO ESTAS CONDICIONES, ES EVIDENTE QUE EL -
PRODUCTOR TRATARA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, DE REDUCIR EL 
TIEMPO DE TRABAJO EN EL CULTIVO DE CAFÉ, LO OUE A NIVEL DEL -
PROCESO PRODUCTIVO SE TRADUCE EN QUE NO SE REALICE NI TODAS -
LAS TAREAS CULTURALES NI EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL CALEN
DAR 10 DE ACTIVIDADES, PUES ES CORRESPONDINTE cor'; •;;_· : ,<. ! ·:.¡ -
ECONÓMICA QUE BUSQUE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS QUE u: ¡·¡'.rl1'íITAN 
COMPLEMENTAR SU INGRESO, 

PERO AUN CUANDO EL PRODUCTOR POBRE NO TUVIERA QUE TRABAJA.R EN 
OTRAS ACTIVIDADES Y SE DEDICARA EXCLUSIVAMENTE A ATENDER LOS
TRABAJOS DE LA FINCA DE CAFÉ, LA FALTA DE DINERO LE IMPEDIRfA 
SEGUIR PASO A PASO EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES QUE SUGIF.RE - . 
LA EMPRESA OFICIAL, ESTO ÜLTIMO SIGNIFICA QUE MAYOR TIEMPO DE 
TRABAJO EN LA FINCA, REQUIERE MÁS CANTIDAD DE FUERZA DE TRABa 
JO, QUE LA MAYORÍA DE LAS VECES NO ES POSIBLE SOLVENTAR CON 
LA DISPONIBILIDAD DE FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR, 

A DIFERENCIA DEL CASO ANTERIOR, EL CAMPESINO MEDIO PODRfA REA 
LIZAR, SI NO TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SERALA EL INMECAF~, sf 
POR LO MENOS LA MAYOR PARTE DE ELLAS; SIN EMBARGO, SE RESISTE 
A INTRODUCIR INNOVACIONES EN EL PROCESO PRODUCTIVO QUE SE - -
APARTEN DE LO TRADICIONAL, 

EN ESTE SENTIDO, ALGUNOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE EMILIA
NO ZAPATA ARGUMENTARON:· 
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CALENDARIO DE LABORES EN EL CAFETAL 
DELEGACION COATEPEC 

ACTIVIDADES 

'ONTROL DE MALEZAS 1! LIMPIA 
PODA DE SOMBRIO 
PODA Y REJUVENECIMIENTO DE -
CAFETOS 

)IOYADURA Y TAPADO 

CONTROL DE MALEZAS 2! LIMPIA 
TRAtlSPL/l_NTES __ _ 
COMBATE DE PLAGAS Y ENFERME
DADES 
ÜBHAS Y CONSERVACIÓN DE SUE
LO Y AGUA 
FERTILIZACIÓN 200 GR,18-12-6 
POR CAFETO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CONTROL DE MALEZAS .-=c3_!...::L::.:..l:...:.MP:.....:l.:..:A ___________________ _ 

2! FERTILIZACIÓN 200 GR. 18-12-6 
POR_i'.j\FET,~0-------·------
COSECHA 
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"NOSOTROS NO HACEMOS MUCHAS DE LAS COSAS QUE SERALA 
EL CALENDARIO DEL INSTITUTO. Nos CONCRETAMOS A HA-
CER LO QUE CONOCEMOS, POR EJEMPLO, VIENE VALENTE -
(TtCNICO DEL INSTITUTO) Y NOS DICE QUE DEBEMOS HA-
CER, DE LO QUE EL NOS DICE, NOSOTROS HACEMOS LO QUE 
NOS CONVIENE, PERO LO QUE NO NOS CONVIENE NO LO HA
CEMOS", 

A LA PREGUNTA: 
lQuE TRABAJOS DE LOS QUE EL TtCNICO LES INDICA HA-
CEN USTEDES?", 

LES RESPONDIERON: 
"No, PUES NOSOTROS CASI NO AGARRAMOS NADA, PORQUE -
ELLOS TRAEN LA TtCNICA Y NOSOTROS LLEVAMOS LA PRAC
TICA, ADEMAS, PARA QUE NOSOTROS HAGAMOS TODO LO QUE 
SEAALAN LOS TtCNICOS NECESITAMOS CRtDITO", (11) 

DE AQUf ENTONCES, EL CAMPESINO ~E ESTRATO MEDIO Y POBRE SI -
BIEN CUBRE LAS LABORES CULTURALES QUE EXIGE· LA PRODUCCIÓN DE 
CAF~, TAMBltN ES ~IERTO QUE POR FACTORES DE ORDEN ECONÓMICO E 
IDEOLÓGICO, NO DEDICAN NI EL TIEMPO TECNICAMENTE REQUERIDO -
POR CADA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, NI INTRODUCEN LAS MODALIDADES
PROPIAS PARA UN CAMBIO EN LAS TECNICAS DE CULTIVO. A MODO DE 
EJEMPLO, EN EL POBLADO DE CHAVARILLO LOS TRABAJOS DE HOYADURA 
Y TAPADO EL CAMPESINO LOS HACE EN UN LAPSO Di 15 DfAS, Y NO -

(11) ENTREVISTA REALIZADA EL 10/VII/82 CON EL SR, EUSEBIO .FERNAN-
DEZ DfAZ, SOCIO DELEGADO DEL CHICO, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, 
YERACRUZ. 
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DE TRES MESES COMO ACONSEJAN LOS TtCNICOS (12), EN ESTE CON-
TEXTO, AHORRAR TIEMPO DE TRABAJO EN LA FINCA DE CAFt SIGNIFI
CA GANAR TIEMPO PARA TRABAJAR LA PARCELA DE LOS CULTIVOS DE -
SUBSISTENCIA, O EMPLEARSE COMO ASALARIADO EN LOS MESES DE MA
YO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, PARA OBTENER LOS INGRESOS 
QUE NO SE LOGRAN CON LA PRODUCCIÓN DE CAFt Y QUE SON INDISPEN 
SABLES PARA LA REPRODUCCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR. DESDE ESTA 
PERSPECTIVA, ES EL PRODUCTOR ACOMODADO CON SUPERFICIES MAYO-
RES A LAS 10 HECTÁREAS Y DINERO SUFICIENTE EL ÜNICO QUE TIENE 
POSIBILIDADES DE RENOVAR LOS CAFETOS (PUES LA VENTA DE LA PRQ 
DUCCIÓN NO ES TAN URGENTE COMO EN EL CASO DE LOS CAMPESINOS - . 
POBRES), EMPLEAR LOS MEJORES INSECTICIDAS PARA IMPEDIR QUE Eli 
FERMEDADES Y PLAGAS INCIDAN EN UNA BAJA DE LA PRODUCCIÓN, Y -
APLICAR LOS FETILIZANTES IDÓNEOS PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE 
PRODUCTIVIDAD, ADEMÁS, COMO SE TRATA DE PRODUCTORES QUE NO -
SUSTENTAN SU PRODUCCIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR, LA 
CONTRATACIÓN DE TRABAJO ASALARIADO NO ES LIMITACIÓN PARA. IM-
PLEMENTAR NUEVAS T~CNICAS DE CULTIVO Y SEGUIR AL PIE DE LA Lg 
TRA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

DE ESTA FORMA, SON ESTOS PRODUCTORES QUIENES VERDADERAMENTE -
APROVECHAN EL TRABAJO DE LOS TtCNICOS DEL !NMECAFt, EN TANTO
QUE LA GENERALIDAD DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS (MEDIOS Y PQ 
BRES) SE LIMITAN A SEGUIR UN PROCESO PRODUCTIVO DE TIPO TRADl 
CIONAL CON LA CONSIGUIENTE BAJA DE PRODUCTIVIDAD EN LOS RESUh 
TADOS, 

(12) ENTREVISTA REALIZADA EL 6/Vlll/80 CON CAMPESINOS DEL POBLADO
DE CHAVARILLO, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, 
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POR OTRA PARTE, ES. IMPORTENTE SUBRAYAR QUE INDEPENDIENTEMENTE 
A LAS LIMITACIONES ECONÓMICAS DE LA MAYORfA CAMPESINA PARA -
APLICAR LA TtCNICA QUE SUGIERE EL INMECAFt, LOS RECURSOS DE -
LA EMPRESA EN ESTE RENGLÓN SON BASTANTE LIMITADOS PARA ASESO
RAR A 33,424 CAFETICULTORES QUE SE LOCALIZAN EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, 

"EL PROBLEMA DE tSTE SIN ASEGURAR QUE SEA LA CIFRA
EXACTA, PERO EN.UNA ESTIMACIÓN QUE HICIMOS EL AÑO -
PASADO, SE REGISTRARON EN LA ZONA DE COATEPEC 30 -
MIL PRODUCTORES ENTRE PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES, 
"!MAG(NESE, NOSOTROS CONTAMOS CON 25 TtCNICOS QUE -
TENDRfAN QUE ATENDER, VAMOS A SUPONER, 30 MIL HAS, 
Es HUMANAMENTE IMPOSIBLE QUE 25 GENTES ATIENDAN A -
TODOS LOS PRODUCTORES, ANTE ESTA SITUACIÓN, EN UN -
INTENTO POR TRABAJAR ORGANIZADAMENTE, SE PENSÓ QUE 
LA ALTERNATIVA MAS VIABLE ERA QUE LA GENTE QUE RECl 
BIERA CRtDITO RECIBIERA EN FORMA PARALELA ASISTEN-
CIA TtCNICA,,, 

"FUNDAMENTALMENTE, CON NUESTRAS LIMITACIONES DE PER 
SONAL, NO PODfAMOS ASPIRAR A DAR ASISTENCIA TtCNICA 
A TODOS LOS PRODUCTORES, ENTONCES TEN[AMOS LA OBLI
GACIÓN DE ATENDER, PRINCIPALMENTE A LOS PRODUCTORES 
ORGANIZADOS EN UEPCs" (13) 

(13) ENTREVISTA REALIZADA CON EL DELEGADO DE COATEPEC, LIC. RAf.AEL 
LóPEZ JIMtNEZ. 

IBIDEM. 

- 121 -



EN FORMA GENERALJ EL ANALISIS DEL MANEJO DE LA ASISTENCIA re, 
NICA INDICA QUE NO EXISTE POR PARTE DEL ESTADOJ LA INTENCIÓN
DE REORGANIZAR Y CONTROLAR EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA UNIDAD 
FAMILIAR, EN EFECTOJ AUN CUANDO AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD'ES
UNA PREOCUPACIÓN DE PRIMER ORDENJ LA EMPRESA EN SU PROPÓS!TO
DE ASEGURAR UN PROMEDIO DE PRODUCCIÓN PREFIERE NO DESVIAR MAS 
RECURSOS A INNOVACIONES QUE EN LO INMEDIATO NO GARANTIZAN LOS 
RESULTADOS. Asf J EN EL MARCO DEL PROGRAMA NORMALJ EL OBJETIVO 
ES COMPRAR LA PRODUCCIÓN POR ADELANTADO TAL COMO LO VENf A HA
CIENDO LA BURGUESfA AGRARIA COMERCIALJ PERO NUNCA PONER EN -
PRACTICA UN PROYECTO DE PRODUCTIVIDAD DEBIDO A QUE PRESUPONE
RIESGOS ECONÓMICOSJ QUE BIEN SE PUEDEN EVITAR REALIZANDO EL -
PROYECTO EN FORMA INDEPENDIENTE A LA PRODUCCIÓN QUE EL CAMPE
SINO DEBE ENTREGAR, 

Asr PUESJ A PESAR DE QUE LA ASISTENCIA TtCNICA SE PLANTEA FOR 
MALMENTE COMO UNO DE LOS OBJETIVOS A CUBRIR EN EL PROGRAMA DE 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORESJ LO CIERTO ES QUE EN EL PROGRAMA
NORMAL EL NÚMERO DE TtCNICOS DEDICADOS A ATENDER LAS FINCAS -
CAMPESINAS Y LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A CADA UEPC
SON INSUFICIENTES PARA EJERCER UN VERDADERO CONTROL DE LA PRrr 
DUCCIÓN, MAS AÜNJ SI EL OBJETIVO DEL INMECAFt FUERA EXPLOTAR
A LA UNIDAD CAMPESINA DESDE LA PRODUCCIÓNJ OCUPANDO PARA TAL
EFECTO LA ASISTENCIA TtCNICAJ DIVERSIFICARfA EL PERSONAL EN-
CARGADO DE ASESORAR EN EL CAMPOJ Y NO COMO SUCEDE EN LA ACTU8 
LIDAD QUE EL TRABAJO DE LOS TtCNICOS -LA MAYOR PARTE DE LAS -
VECES DESDE LAS OFICINAS- SE CONCRETA AL CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES. 

ENTONCES SE PUEDE CONCLUIR QUEJ POR LO MENOS EN EL ESPACIO -
DEL PROGRAMA NORMALJ NO EXISTE UN PROCESO DE INTEGRACIÓN VER
TICAL QUE OBLIGUE AL CAMPESINO CAFETICULTOR A ABANDONAR EL. -
CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO Y POR CONSIGUIENTEJ NO ES LA -
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ASISTENCIA T~CNICA EL ELEMENTO DE COHESIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 
DE UEPC, 

(14) FUERON NUMEROSOS LOS CAMPESINOS QUE DECLARARON QUE~ LOS T~CNl 
COS SOLAMENTE "DE VEZ EN CUANDO" VISITABAN LAS PARCELAS PARA
CONTROLAR LAS ENFERMEDADES Y PLAGAS, 
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l. 4. CREDITO 

DESPUtS DE EVALUAR LA IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA TtCNICA EN 
EL PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, EL CR~DITO TOMA -
UN LUGAR FUNDAMENTAL; EN PARTICULAR SE EVIDENCIA QUE tSTE ES
EL PRINCIPAL MECANISMO DE COHESIÓN DE QUE HACE USO EL ESTADO
PARA INTEGRAR A LOS CAFETICULTORES EN UNIDADES ECONÓMICAS DE 
PRODUCTORES DE CAFt. 

ES CONTUNDENTE QUE LA PRESERVACIÓN DE LA ECONOMÍA CAMPESINA -
ES IMPORTANTE PARA LA REPRODUCCIÓN DE _LA ESTRUCTUR'A ECONÓMl CA 
GLOBAL, PERO EN PARTICULAR ADQUIERE RELEVANCIA PARA LAS FRAC
CIONES DEL CAPITAL QUE EN ESTE TIPO DE PRODUCCIÓN ENCUENTRAN
NUEVOS ESPACIOS DE INVERSIÓN, EN ESTE SENTIDO, LAS NECESIDA-
DES ECONÓMICAS DE LA CAFETICULTURA CAMPESINA ENCUENTRAN SU -
COMPLEMENTO EN LOS REQUERIMIENTOS DE EXPANSIÓN DEL CAPITAL, -
CON LO QUE SE LOGRA LA COMPLEMENTAR!DAD DE AMBOS POLOS. 

DESDE LA ÓPTICA DEL CAPITAL FINANCIERO, LA CAFETICULTURA CAM
PESINA SÓLO REPRESENTA LA POSIBILIDAD. DE ACUMULAR; POR ESTE -
MOTIVO NO INVIERTE SIN ANTES CONTAR CON CENTROS DE APOYO QUE
LE PUEDAN GARANTIZAR LA OBTENCIÓN DE GANANCIAS Y LA RECUPERA
CIÓN DE LA INVERSIÓN. AHORA BIEN, LAS NORMAS IMPUESTAS POR EL 
CAPITAL FINANCIERO ENCUENTRAN SU PERFECTO COMPLEMENTO EN LA -
POUTICA ECONÓMICA QUE TIENE EL ESTADO PARA LA CAFETICULTURA
CAMPESINA, A ESTE NIVEL, EL PROPÓSITO DE CONTROLAR EL MAYOR -
VOLÜMEN DE PRODUCCIÓN Y REGULAR LA OFERTA Y LA DEMANDA EN EL
MERCADO INTERNO PRESUPONE OPERAR LAS ESTRATtGIAS QUE HAN DADO 
EL PODER(O ECONÓMICO A LA,BURGUESIA AGRARIA COMERCIAL Y POR -
CONSIGUIENTE, CONTAR CON EL SUFICIENTE RESPALDO FINANCIERO PA 
RA OTORGAR CRtDiiO A LOS PRODUCTORES Y HACER SUYA LA POLfTICA 
DE COMPRAR POR ADELANTADO, EN ESTE ORDEN, ES EL ESTADO, Vf A -
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FIRA-PIDER E INMECAFEJ EL ENCARGADO DE OFRECER EL APOYO NECE
SARIO A TRAVtS DE LA DOTACIÓNJ SUPERVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
LA INVERSIÓN, 

EN 1935 SE CREA EL FONDO DE FOMENTO PARA LA AGRICULTURAJ GANA 
DERf A Y AVICULTURA CFIRA) CUYAS FINALIDADES SE RESUMEN EN: 
1) INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA BANCA PRIVADA EN EL -

FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO, 

2) MEJORAR EL INGRESO Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS PRODU~ 

TORES AGROPECUARIOS, 

3) AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA PODER SATISFACER
LAS NECESIDADES DE CONSUMO NACIONALJ DE ARTfCULOS DE EXPOR 
TACIÓN Y LOS NECESARIOS PARA SUSTITUIR IMPORTACIONES Y FOR 
T ALECER LA BALANZA COMERCIAL. 

4) ESTIMULAR LA FORMACIÓN DE CAPITAL EN EL SECTOR CAMPESINO, 

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS DE ESTE FIDEICOMISO SON: 
!.- NACIQNALES: A) APORTACIÓN ESENCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, 

B) RECURSOS PROVENIENTES DE LA COLOCACIÓN DE 
DEPÓSITOS OBLIGATORIOS DE LOS BANCOS DE -
DEPÓSITO (BANCO DE M~XICO) 

II.- INTERNACIONALES: A) BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 
Y FOMENTO CBIRF) 

B) BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -
CBID> 

C) BANCO MUNDIAL CBM), 

EN 1979J FIRA OTORGÓ PRtSTAMOS POR 24 MIL MILLONES DE PESOSJ
DISTRIBUfDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 55% PARA PR~STAMOS DE --
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AVfO O HABILITACidN Y 45% PARA CRtDITO REFACCIONARIO, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTOS PRtSTA
MOS, LA DISTRIBUCIÓN FUE LA SIGUIENTE: EL 65% PARA PRODUCTO-
RES DE INGRESO MEDIO Y UN 35% PARA PRODUCTORES DE BAJOS INGR~ 

sos. 

PARA 1980 SE OTORGARON PRtSTAMOS POR 36 MIL MILLONES DE PESOS, 
LO QUE SE TRADUCE EN UN INCREMENTO DEL 50% EN RELACIÓN AL A~O 
ANTERIOR, 

LA DISTRIBUCIÓN FUE DEL 45% PARA PRODUCTORES DE INGRESOS ME-
DIOS Y 55% PARA PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS (15), 

AL IGUAL QUE FIRA, EXISTE OTRO ORGANISMO DEDICADO A PENETRAR
EN LAS ZONAS MARGINALES (16), LLAMADO PROGRAMA INTEGRAL PARA
EL DESARROLLO RURAL (17), IMPLEMENTADO EN 1972 POR LA ENTqN--

(15) ENTREVISTA REALIZADA AL SUBGERENTE DE CRtDITO DE POLIBANCA IN 
NOVA, S.A., LIC. Jost LUIS MARTfNEZ 28/VIII/81. MtXIco, D.F. 

(16) POR ZONAS MARGINADAS SE DEFINE A AQUELLAS REGIONES QUE TENGAN 
COMO CARACTERfSTICAS: A) BAJOS INGRESOS; B) DESEMPLEO; 
C) SUBEMPLEO; D) ANALFABETISMO; E) MALAS CONDICIONES DE VI
VIENDA Y DE SALUD; Y F) ALTO fNDICE DE CRECIMIENTO DE LA PO-
ELACIÓN. 

(17) TODA LA INFORMACIÓN QUE APARECE SOBRE EL PIDER SE OBTUVO EN -
ENTREVISTA CON EL ING, JESÚS HERNÁNDEZ1 JEFE DEL DPTO, DE fQ 
MENTO T~CNICO DEL !NMECAFt 9/VII/81. 
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CES SECRETAR!A DE LA PRESIDENCIA. 

ESTE ORGANISMO DIVIDE EL FINANCIAMIENTO EN TRES PROGRAMAS DE
INVERSIÓN: 

A) INVERSIÓN PRODUCTIVA, DESTINADA A AUMENTAR LA CAPACIDAD -
PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL EN LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMl 
COS; GANADERO, AGRfCOLA Y FORESTAL, CON UN MONTO DEL 60% DE -
LA INVERSIÓN, 

B) INVERSIÓN DE APOYO, ESTE TIPO DE FINANCIAMIENTO, CON UN -
25% DEL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN, TIENE POR OBJETO ítiL.:...,·
SAR, AÚN MÁS, LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR, O IMPLEMEN
TAR EL FINANCIAMIENTO CREDITICIO DE OTRAS INSTITUCIONES, 

C) INVERSIÓN SOCIAL,- ESTA OCUPA EL 15% DE LA INVERSIÓN, Y -
TIENE COMO FIN SATISFACER LAS NECESIDADES DE SERVICIOS Y ASI~ 
TENCIA AL MEDIO RURAL, 

PlDER, AL IGUAL QUE EL CASO ANTERIOR,. SE PROVEE DE FONDOS DE 
DOS FUENTES: CAPI1AL ESTATAL Y EXTRANJERO, DENTRO DEL PRIMERO 
ESTÁ LA PARTICIPACION DEL GOBIERNO FEDERAL, CON RECURSOS PRO
VENIENTES DE LA COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS OBLIGATORIOS, Y A NI
VEL DE CAPITAL EXTRANJERO PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANIS-
MOS: 

A) BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 
B) BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) 
C) FONDO MONETARIO INTERNACIONAL CFMil 

EL PROGRAMA PIDER EN LA DELEGACIÓN COATEPEC SE DIVIDE EN DOS
MICRO-REGIONES: MIXANTLA Y PEROTE, EN MIXANTLA SE EJERCIÓ UNA 
INVERSIÓN DE 3'692,710.00 EN 1980, Y PARA LA MICRO-REGIÓN PE-
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ROTE SE DESTINÓ UN FONDO DE 4'537,258.00 

ÜN ANÁLISIS SOMERO MUESTRA QUE LA CARACTERfSTICA COMÚN A AM-
BOS ORGANISMOS ES EL OBJETIVO DE ELEVAR LA PRODUCCIÓN Y PRO--., 
DUCTIVIDAD POR HECTÁREA EN LA ECONOMf A CAMPESINA. 

AHORA BIEN, CABE PREGUNTARSE lcuAL ES LA RELACIÓN y FORMA DE
FUNCIONAMIENTO DE PIDER Y FIRA CON LA PRODUCCIÓN CA~ºESINA DE 
CAF~? 

EN PRINCIPIO FIRA COMO INSTITUCIÓN BANCARIA DE SEGUNDO PISO -
(18), TIENE NECESARIAMENTE QUE CANALIZAR A OTRAS INSTITUCIO-
NES SU APORTACIÓN DE CAPITAL, A SU VEZ1 ESTAS INSTITUCIONES -
RECEPTORAS DEL CAPITAL DE FIRA SON DE CARÁCTER OFICIAL Y CO-
MERCIAL (ES DECIR, LA BANCA ANTES PRIVADA), 

EN LA ZONA DE ESTUDIO POR EL SECTOR OFICIAL ES REPRESENTATIVA 
LA PARTICIPACIÓN DE BANRURALJ Y COMO INSTITUCIÓN COMERCIAL -
FUNCIONA BANAMEX. 

ESTAS INSTITUCIONES BANCARIAS, ADEMÁS DE DIFERENCIARSE POR EL 
ORIGEN DE SUS FONDOS, TAMBl~N SE DISTINGUEN POR EL TIPO DE 
CR~DITO QUE OTORGAN; ASf, LA BANCA OFICIAL PROPORCIONA El CR~ 
DITO REFACCIONARIO (19) CON LA CONDICIÓN DE QUE EL , , . 11 MONTO 

,'., (18) SE DEFINE COMO BANCO DE SEGUNDO PISO A AQUELLA INSTITUCIÓN -
l 
t. 
?, 

QUE NO CUENTA CON LA CAPACI~AD INSTALADA NECESARIA PARA REALl 
ZAR TODOS LOS EJERCICIOS QUE REQUIERE LA RECUPERACIÓN DE PR~~ 
TAMOS, 
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POR HECTAREA PARA CRtDITO REFACCIONARIO SE TENGA QUE SOSTENER 
POR LO MENOS DURANTE CUATRO AÑOS, MODIFICÁNDOSE AÑO CON AÑO -
DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS POR REALIZAR, AMORTIZÁNDOSE A PAR 
TI R DEL CUARTO AÑ0 11 (20), 

POR SU PARTE, LA BANCA COMERCIAL ES RESPONSABLE DE DISTRIBUIR 
EL CRtDITO DE HABILITACIÓN O AVfO, A FIN DE QUE EL PRODUCTOR
CAMPES!NO TENGA CAPACIDAD DE HACER LOS PAGOS NECESARIOS DE M.8. 
TERIAS PRIMAS Y TRABAJO ASALARIADO. EN ESTE TIPO DE CRtDITO -
EL JNICO REQUISITO ES QUE SE "INICIE PARA UN PERIÓDO MfNIMO -
DE CINCO AÑOS, AMORTIZÁNDOSE AÑO CON AÑO DE .ACUERDO AL TIPO -
DE ACTIVIDAD A REALIZAR (MAS PODA, REJUVENECIMIENTO, RENOVA-
CIÓN, ETC,) RECUPER/Í.NDOSE EN CADA C fCLO CAFETALERO" (21), 

EN ESTE ORDEN, BANRURAL Y BANAMEX RECIBEN EL CRtDITO DE FIRA
y LO CANALIZAN A TRAVtS DEL INMECAFE. 

PIDER., A DIFERENCIA DE FIRA, TRABAJA DIRECTAMENTE EN EL ~AMPO. 
EL PROGRAMA PIDER INMECAFt, PUESTO EN MARCHA EN 1978, MA~CA -
EL INICIO DE LA PARTICIPACIÓN DE ESTE ORGANISMO EN LA ACTIVI-

.' 

(19) SE DEFINE COMO CRtDITO REFACCIONARIO A AQUEL CR~DITO QUE OTOR 
GA UNA INSTITUCIÓN BANCARIA PARA LA COMPRA ESPECfFICA DE MA-
QUINARIA Y, EN GENERAL, PARA TODOS AQUELLOS RENGLONES QUE 
CONSTITUYEN LA INVERSIÓN FIJA, 

1
(20) INMECAFE PLANEAClÓN DE LA CAFETICULTURA; PAGINA 11. 

'. 

't 
~!· 
í 
"21) INMECAFE; IBIDEM, PÁGINA 11. 
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DAD CAFETALERA CON LA ORGANIZACI~N DE PRODUCTORES E~ UEPCS CQ 

MO SUJETOS DE CRtDITO EN TODAS LAS ZONAS MARGINADAS DEL PAfS, 
LO QUE SIGNIFICA EL 50% DEL TOTAL, 

EN FORMA CONCRETA, EL PROGRAMA COMPRENDE LA REHABILITACIÓN DE 
CAFETALES CON LAS ACTIVIDADES DE SOMBRA, PODA, RECEPA, LIMPIA, 
FERTILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE AGROQUfMICOS, 

POR LOS OBJETIVOS DE OPERACIÓN, SE OBSERVA QUE NO EXISTEN - -
GRANDES DIFERENCIAS ENTRE LAS LABORES QUE REALIZA PIDER EN EL 
CAMPO Y LAS ENCOMENDADAS AL INMECAFE, SOBRE TODO EN VIRTUD DE 
QUE AMBOS ORGANISMOS CONCENTRAN SU ATENCIÓN EN LA CONSESIÓM Y 
RECUPERACIÓN DE CRtDITOS; EN ESTE CASO, LA DIFERENCIA FUNDA-
MENTAL ES QUE PlDER TIENE COMO ESPECIAL PROPÓSITO CREAR LAS -
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN LAS ZONAS EN QUE 
PREVALEZCA LA ECONOMfA CAMPESINA A FIN DE FACILITAR LA PARTI
CIPACIÓN DEL CAPITAL FINANCIERO Y MÁS IMPORTANTE, ASEGURAR LA 
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN, EN ESTE SENTIDO, LA PARTICULAR
ATENC!ÓN AL SEGUIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EXPRESA EL IN
TERtS POR CONTROLAR LOS FACTORES. QUE INCIDEN. DIRECTAMENTE EN 
EL VOLÜMEN DE PROQUCCIÓN PARA QUE EL CAMPESINO SUJETO DE CRE
DITO DISPONGA EL MONTO DE PRODUCCIÓN Y, POR TANTO, DEL INGRE
SO CON QUE HABRÁ DE PAGAR EL ADEUDO AL BANCO POR MEDIACIÓN DE 
PIDER o INMECAFE. Asf POR EJEMPLO, EN LA CUENCA DE COATEPEC -
PIDER INICIÓ SU PROGRAMA EN 1979 Y EL BANCO TENDRÁ PARTICIPA
CIÓN CON LOS CAMPESINOS SOLO HASTA DESPUtS DE.1985 CUANDO SE 
COMPRUEBE QUE LOS CAFETALES ESTÁN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE -

·PRODUCCIÓN" (22). 
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EN GENERAL A PESAR DE lAS DIFERENCIAS INTERNAS ENTRE PIMER Y 
FIRAJ EL COMON DENOMINADOR DE ESTAS INSTITUCIONES ES SER RES
PONSABLES DE RESPALDAR Y CANALIZAR LA INVERSIÓN DEL CAPITAL -
FINANCIERO EN EL CAMPO DE LA CAFETICULTURA SO PRETEXTO DE AU
MENTAR EL fNDICE DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, 

AHORA BIENJ EN ESTA CORRELACIÓN EN QUE ENTRAN EN JUEGO EL CA
PITAL FINANCIEROJ LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y LA ECONOMfA -
CAMPESINAJ EL !NMECAFE TIENE UN IMPORTANTE PAPEL QUE DESEMPE
ÑAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS PRODUCTORES. 

DEBIDO A QUE EL CAMPESINO DE ESCASOS RECURSOSJ CON SUPERFI- -
CIES CULTIVABLES DE 1 A 2 HECTAREAS (GENERALMENTE CON TENEN-
CIA EJIDAL) COMO PRODUCTOR INDIVIDUAL NO OFRECE A LA BANCA CQ 

MERCIAL Y OFICIAL LAS GARANTfAS MfNIMAS PARA RECUPERAR EL --
ADEUDOJ SE HACE NECESARIA LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES. EN 
CORRESPONDENCIA CON ESTOS LINEAMIENTOSJ LA LEY GENERAL DE CR~ 
DIJO RURAL ESTABLECE QUE EL EJIDO ES EN sr MISMO SUJETO DE -
CR~DITO, POR LO QUE TODOS Y CADA UN.O DE LOS PRODUCTORES TIE-
NEN DERECHO AL CRtDITO OFICIAL. 

"CONFORME A LA PREMISA DE FOMENTAR LAS FORMAS COLECTIVAS DE -
TRABAJO, SE ESTABLECIÓ UN R~GIMEN DE PREFERENCIA QUE CONSISTE 
BASICAMENTE, EN QUE EL SISTEMA NACIONAL DE CR~DITO OTORGUE -
UNA ATENCIÓN PRIORITARIA A CUALQUIERA DE LOS SUJETOS DE CRtDl 
TO ORGANIZADOS PARA EXPLOTAR COLECTIVAMENTE LA TIERRA Y, EN -
SEGUNDO ORDEN, A ESTOS MISMOS SUJETOS DE CR~DITO CUANDO NO SE 
ORGANICEN DE ESTA FORMA" (23), 

(23) BETETA~ MARIO RAMÓN, L~Y G~N~~~~ ri~.t~~6i+6·~~~ÁL; "COMENTA-
R I O AL ART f CULO 59 DE LA LEY GENERAL DE CR~D 1 TO RURAL1

', EN SU 
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EN ESTE ORDE~, EL INMECAF~ TIENE COMO PRIMERA TAREA ORGANIZAR 
A LOS PRODUCTORES EN UEPCs, O EN SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SQ 
CIAL DE TAL FORMA QUE SEAN SUJETOS COLECTIVOS DE CRtDITO, POR 
SU PARTE, LOS P.RODUCTORES CAMPESINOS SIN ACCESO A OTRAS FUEN
TES DE CRtDITO ESTÁN OBLIGADOS A SOMETERSE A LAS EXIGENCIAS -
DE BANRURAL E INMECAFt, AGRUPÁNDOSE UN MfNIMO DE 15 ó 20 PRO
DUCTORES EN LAS ORGANIZACIONES ANTES CITADAS, 

"CON EL SÓLO HECHO DE AGRUPARSE YA SE LES ESTÁ DAN
DO UNA PERSONALIDAD QUE, PARA EFECTOS DE SU OPERA-
CIÓN, ES VÁLIDA COMO SI FUERA UN SUJETO DE CRtDITO, 
SIN QUE MEDIE NINGUNA LEGALIZACiótDE SU ORGANIZA-
e IÓN, , , " (24) 

LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO -
DE TENENCIA, SIN DUDA REBASA LOS LfMITES DE LA LEGALIDAD QUE
APUNTA QUE ONICAMENTE LOS EJIDATARIOS TIENEN DERECHO A TRABA
JAR LA TIERRA DEL EJIDO, EN OPOSICIÓN A ESTA NORMA, LA PRODU~ 
CIÓN DE LAS UEPCS ESTÁ COMPUESTA POR EL TRABAJO DE EJIDATA- -
RIOS, AVECINDADOS, HIJOS DE EJIDATARIOS Y COMUNEROS, LO QUE -
SIGNIFICA QUE LA EMPRESA NO SE LIMITA A TRABAJAR CON LOS PRO
DUCTORES LEGALMENTE RECONOCIDOS, SINO TAMBitN DOMINA A LOS -
PRODUCTORES SIN DERECHO A TIERRA A TRAVtS DE LA AGRUPACIÓN DE 
ORGANIZACIONES DE TRABAJO QUE SEAN RECONOCIDAS JURfDICAMENTE-

COMPA~ECENCIA DEL 30 DE OCTUBRE DE 1975, ANTE LA CAMARA DE Dl 
PUTADOS, PAGINA 47, 

(24) ENTREVISTA REALIZADA AL LIC. RAFAEL LóPEZ JIMtNEZ 2/Vll/80 XA 
LAPA, VERACRUZ, 
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COMO SUJETOS DE CRtDITO, EN ESTE CONTEXTO, EL PRODUCTOR CAMPg 
SINO APARECE COMO POSEEDOR DEL MEDIO DE PRODUCCIÓN TIERRA SO
LAMENTE POR INTERMEDIACIÓN DE LA EMPRESA OFICIAL, MIENTRAS -
QUE EL PRODUCTOR SIN PERSONALIDAD JURIDICA (NO EJIDATARIO) Y 
NO INTEGRADO A UNA UEPC, SIMPLEMENTE NO ES SUJETO DE CRtDITO, 
ESTE PROCEDIMIENTO REVISTE UN CARÁCTER FUNDAMENTAL A PARTIR -
DEL MOMENTO EN QUE LA REFERENCIA ES EL CAFETICULTOR POBRE QUE 
SIN EL DINERO SUFICIENTE PARA INICIAR EL PROCESO PRODUCTIVO Y 
SIN ACCESO AL CRtDITO ESTA !MPOSIBILITADO PARA TRABAJAR, PUES 
EL INMECAFE CON SU POL!TICA DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, -
ADEMAS DE QUE OTORGA CRtDITO, AUTORIZA EL DERECHO AL TRABAJO; 
ES POR ESTA RAZÓN QUE HA SIDO TAN ENFÁTICA LA DISPONIBILIDAD
DE LOS PRODUCTORES PARA INTEGRARSE A LOS PROGRAMAS DEL lNMECA 
Ft. 

POR OTRA PARTE, UNA VEZ CONCEDIDO EL CRtDITO A UN INTERtS RE
DUCIDO EL INMECAFt SE ENCARGA DE SUPERVISAR SU APLICACIÓN TO
MANDO COMO INDICADOR EL AVANCE DE COSECHA; DE ESTA FORMA SE -
EVITA QUE EL CRtDITO SE CANALICE A OTROS RENGLONES QUE NO 
SEAN LA PRODUCCIÓN DE CAFt, 

"Los PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS TIENEN MIL NE
CESIDADES INSATISFECHAS; ENTONCES EL CRtDITO ES PA 
RA REHABILITAR CAFETALES, PARA LA COSECHA,, LA LIM
PIA, ETC,; ES DECIR, PARA UNA ACTIVIDAD ESPECfFICA
EN EL CAMPO, ENTONCES, LO QUE TIENE QUE HACER EL -
lNMECAFt ES VIGILAR QUE ESE CRtDITO SE APLIQUE JUS
TAMENTE PARA AQUELLO QUE SE PROPONE HAGAN LOS PRO-
DUCTORES PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD", 

"Es UN CRtDITO SUPERVISADO QUE GARANTIZA UNA UTILI
DAD MAYOR, EN VEZ DE DEJAR UNA DOTACIÓN DE DINERO -
PARA QUE SE MANEJE AL ARBITRIO DE LOS· .. ~LICTORES -
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EN CUALQUIER COSA, MENOS EN AQUELLO PARA LAS QUE EN 
TEORfA SE HABfA DESTINADO,,," (25) . .. 

EN ESTOS TtRMINOS, LA FUNCIÓN DEL INMECAFt NO SE AGOTA CON' LA 
AGRUPACIÓN DE LOS PRODUCTORES PARA LA CONSESIÓN DE CRtDITO; -
MÁS QUE ESTO, LA EMPRESA ES RESPONSABLE DE PLANEAR Y OPERAR -
LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS QIJE GARANTICEN LA CAPTACIÓN DE UN 
VOLÚMEN DETERMINADO DE PRODUCCIÓN, 

EN TANTO INTERMEDIARIO ENTRE LAS INSTITUCIONES DE CRtDITO Y -
LA ECONOMfA CAMPESINA, EL lNMECAFt DEBE DISEÑAR LOS MECANIS-
MOS DE DISTRIBUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE CRtDITO CON UN MARGEN -
MfNIMO DE INVERSIÓN, EN ESTE SENTIDO, ENTRE MENOS SEAN LOS Rg 
CURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EMPLEADOS EN LA RELACIÓN CON
LA PRODUCCIÓN CAMPESINA DE CAFt1 MAYOR SERÁ LA EFECTIVIDAD -
DEL PROGRAMA, POR ESTA RAZÓN LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODllCTQ 
RES EN EL DESARROLLO DE ESTA DINÁMICA ES DE ORDEN FUNDAMENTAL, 
Asr ES COMO EN LA ESTRUCTURA NORMATIVA DE LA UEPC, LA EMPRESA 
DELIMITA LA FUNCIÓN DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS NO SÓLO CO-. 
MO PRODUCTORES, SINO COMO ADMINISTRADORES Y SUPERVISORES QUE
DEBERÁN INFORMAR AL INMECAFt. Es MÁS, LA REGLAMENTACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ESTABLECE QUE LOS MIEMBROS DE LA 
UNIDAD EN ASAMBLEA ELIGIRÁN DEMOCRÁTICAMENTE A LOS REPRESEN-
TANTES QUE ATENDERÁN LA RELACIÓN FORMAL CON EL INMECAFt (SIEN 
DO RESPONSABLES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL DINERO, LA REALIZACIÓN 
DE LOS TRÁMITES, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS, ETC) Y LA Vl 
GILANCIA AL INTERIOR DE LA UNIDAD PARA QUE EL CR~DITO SE CANA 
LICE ADECUADAMENTEJ Y LOS MIEMBROS CUMPLAN CON LOS TRABAJOS Y 

(25) ENTREVISTA CON EL Lic. RAFAEL L6PEZ JIMtNEz.· 'IBIDEM. 
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LA PRODUCCIÓN QUE EXIGE EL PAGO DEL ADEUDO, 

"LA ASAMBLEA GENERAL ELIGIRA UNA JUNTA DE VIGILANCIA COMPUES-. . 
TA POR TRES SOCIOS LA QUE CUIDARÁ QUE TODAS LAS APORTACIONES
SOCIALES SE AJUSTEN A LOS PRECEPTOS DE ESTA LEY, Y DE LA EX-
CRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDADJ QUE LOS FONDOS SEAN IN-
VERTIDOS DE MANERA PRUDENTE Y EFICIENTE; QUE LOS SOCIOS CUM-
PLAN CON SUS OBLIGACIONES Y QUE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
DE LA SOCIEDAD DESEMPEÑEN EFICAZ Y HONESTAMENTE LAS TAREAS -
QUE LES CORRESPONDEN,,," (26), 

CON LA PRECAUCI6N DE QUE SEAN LOS PRODUCTORES QUIENES SUPERVl 
CEN Y VIGILEN EL TRABAJO DE SUS COMPAÑEROS, LA EMPRESA SE -
AHORRA LOS GASTOS DE OPERACI6N Y ASEGURA LA INFORMACI6N REAL
SOBRE EL CURSO DE LA PRODUCCIÓN DE CADA PARCELA CAMPESINA, DE 
TAL FORMA QUE SE IMPIDE QUE LOS PRODUCTORES COMPROMETAN MAS -
PRODUCCIÓN DE LA DISPONIBLE, 

(26) CHAVEZ PADRÓN, MARTHA, LEY GENERAL DE CRtDITO RURAL "DE LAS -. . . 
SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN RURAL" CAP, IIIJ ARTfCULO 75-111 PA-. . . 
GINA 54, EDITORIAL PORRUA, S.A. Av. REPÚBLICA DE ARGENTINA 15, 
MtXICO 1979. 
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1.5. LA COMPRA 

EN ESENCIA, LA EXPOSICIÓN HASTA. AQUf DESARROLLADA EXPRESA QUE 
EL !NMECAF~ ES EL CANAL INTERMEDIARIO PARA QUE EL DINERO PRO
VENIENTE DE LAS INSTITUCIONES DE CR~DITO COMO FIRA PASE A LA
ECONOMf A CAMPESINA Y1 UNA VEZ QUE EL CAMPESINO HA PAGADO CON 
SU COSECHA Y LA PRODUCCIÓN SE HA COLOCADO EN EL MERCAD01 EL -
DINERO DADO EN PR~STAMO SE RESTITUYA A LAS INSTITUCIONES FI-
NANCIERAS QUE REALIZARON LA INVERSIÓN; ESTE DOBLE MECANISMO -
ES POSIBLE GRACIAS A QUE EL CAMPESINO PRODUCTOR DE CAFt1 DES
DE EL MOMENTO MISMO QUE CONTRAE EL ADEUD01 ESTA COMPROMETIEN
DO SU PRODUCCIÓN1 LO QUE SE TRADUCE EN UN PAGO POR ADELANTADO, 

EN CIERTO MOD01 ESTO SE CORROBORA CON LOS DATOS CONTENIDOS EN 
LOS CUADROS l Y 2, 
EN ELLOS ES FACIL OBSERVAR QUE EXISTE UNA MARCADA RELACIÓN E~ 
TRE EL MONTO DEL CR~DITO MINISTRADO Y EL VOLOMEN DE LA COSE-
CHA COMPROMETIDA; EN EFECT01 EN EL CUADRO l LA CANTIDAD MINI! 
TRADA A CADA SOCIO DE LAS UEPCS·ES CADA VEZ MAYOR CONFORME -
AUMENTA EL NIVEL DEL MONTO TOTAL MINISTRADO.DE LAS UEPCs; TAL 
SITUACIÓN REFLEJA' QUE EL CRtDITO CONCEDIDO A LA UEPC NO ESTÁ
EN FUNCIÓN DEL N0MERO DE SOCIOS1 SINO DEL VOLÜMEN DE PRODUC-
CIÓN COMPROMETIDA, POR OTRA PARTE1 EL CUADRO 2 INDICA QUE1 .1~ 

DEPENDIENTEMENTE DEL MONTO DEL CRtDITO MINISTRADO A CADA UEPC1 
EXISTE UNA SUERTE DE CUOTA DE FINANCIAMIENTO .POR CADA QUINTAL 
COMPROMETIDO (750 PESOS); EN REALIDAD, SÓLO EN DOS CASOS LOS 
ANTICIPOS PROMEDIO POR QUINTAL DE PRODUCCIÓN COMPROMETIDA FU~ 
RON DIFERENTES A 750 PESOS: EN EL DE LAS UEPCs QUE RECIBIERON 
CRtDITOS MENORES A LOS 100 MIL PESOS Y EN EL DE AQUELLOS QUE
RECIBIERON ENTRE 500 Y 600 MIL PESOS; SIN EMBARGO, DICHOS' F~ 

NÓMENOS PUEDEN EXPLICARSE A PARTIR DE LA REDUCIDA CAPACIDAD -
PRODUCTIVA EN EL PRIMER CASO (A PRODUCCIÓN ESTIMADA ES DE AP~ 
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NAS 3360.5 QUINTALES).~ Y DE LA SUPERFICIE PROMEDIO POR SOCIO
EN EL SEGUNDO: 4.07 HECTÁREAS (VER CUADRO 3), 

EN CONSECUENCIA, SI UN CRtDITO ES OTORGADO POR LA CAPACIDAD -
DE PAGO DEL SOLICITANTE, EN EL CASO DE LOS CAMPESINOS PRODUC
TORES DE CAFt, LA GARANTÍA DEL PRtSTAMO NO PUEDE SER OTRA QUE 
LA PRODUCCIÓN MISMA; DE AHf QUE SE JUSTIFIQUE PLENAMENTE HA-
BLAR DE PRODUCCIÓN COMPROMETIDA Y, POR CONSIGUIENTE, DE VEN-
TAS Y PAGOS POR ANTICIPO, 

DE ESTA SUERTE, NO ES CASUAL QUE EL lNMECAFt, DE ACUERDO CON 
LOS INFORMES QUE RECIBE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA SOBRE EL -
MONTO DE PRODUCCIÓN D.E CADA UNIDAD, ELABORE ESTUDIOS EXHAUSTl 
VOS SOBRE EL NÚMERO DE CENTROS DE COMPRA QUE SE DEBEN INSTA-
LAR EN CADA REGIÓN, 

"PARA COMPRAR CAFt EN EL CAMPO, PREVIAMENTE SE FIJAN CENTROS, 
CUYA UBICACIÓN SE DETERMINA POR LOS VOLÚMENES DE CAPTACIÓN DE 
LA ZONA, SE HACE UN CÁLCULO MfNIMO .DEL MONTO DE PRODUCCIÓN 
QUE SE DEBE CAPTAR EN LA ZONA, PARA QUE ASÍ SE JUSTIFIQUE LA 
INSTALACIÓN DE UN CENTRO RECEPTOR, 

"EN ESTOS CENTROS SE LLEVA EL CONTROL.SOBRE LOS ADEUDOS Y ABQ. 
NOS DE LOS PRODUCTORES, PERO AL MISMO TIEMPO, EN CADA UNO DE 
LOS CENTROS, LOS COMPAÑEROS QUE ESTÁN TRABAJANDO 'sE ENCARGAN
DE HACER RECORDATORIOS A LOS PRODUCTORES SOBRE EL CARGO DE -
LOS ADEUDOS /1 (27) , 

(27) ENTREVISTA REALIZADA EL 11/VII/80 CON EL SR. Jost LUIS BARBA, 
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CUADRO 1 

GRUPOS DE UEPC POR MONTO TOTAL PROMEDIO 
MONTO DE CREDITO - DE ANTICI-- No. DE No. DE ANTICIPOS POR SO--
OBTENIDO POS UEPC SOCIOS POR UEPC CIO 

llASTA 708.750 10 233 70,875 3,041.85 
100,000.1-200,000 L215 1000 8 266 151,875 4,567.7 
200,000.1-300,000 1,659.750 7 261 237,107.14 6,359.20 
300,000.1-400,000 1,417 .500 4 291 354,375 4,871.13 
400,000.1-500,000 1,891.SOO 4 321 472,875 5,892.52 
500,000.1-600,000 2,742' 000 5 235 548,460 1L668.08 
600,000.1-700,000 2,652.750 4 281 663,187.5 9,440. 40 
700,000.1-800,000 1,191.000 . 2 134 745,500 11,186.86 
800,000.1-900,000 2,532 .000 244 
900,000.1-1,000.000 

-
1,000,000.1 Y MAS 2,020.500 2 282 1,010,250 7,164. 

TOTAL. 15,310.250 49 2,548 5,098,444.6 74,508.77 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA. 
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CUADRO I 1 

GRUPOS DE UEPC POR MONTO TOTAL PRODUCCION PRODUCCION ANTICIPOS POR 

MONTO DE CREO ITO - DE ANTICI-- ESTIMADA - COMPROMETl QQ DE PROD, -

OBTENIDO POS QQ DA, QQ COMPROMETIDA 

HASTA 100,000 708.750 3,360.5 2,745 258.20 

100,000.1-200,000 1,215.000 6,,138 l,620 750 

200,000.1-300,000 1,659.750 7,021 2,213 750 

300, ooo.1-t100,,ooo L417.500 7,,021 1,890 750 
400,,000.1-500,000 L891.500 6,,899 2,522 750 

500,000.1-600,000 2,742. 000 10,387 2,945 931 
600,000.1-700,000 2,652.750 1L042 3,537 750 
700,000.1-800,000 1,491.000 5,,461 1,988 750 
800,,000.1-900,000 2,532.000 9,301 . 3,,376 750 
900,000.1-1000,000 

1,,000,000,l Y MÁS 2,,020.500 7 ,654 2,,694 750 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA 
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CUADRO III 

GRUPOS DE UEPC POR MONTO SUPERFICIE SUP. DE CAFE 
DE CREDITO OBTENIDO DE CAFE NUMERO DE SOCIOS POR SOCIO 

HASTA 1001000 309.5 233 1.32 HAS, 
1001000.1-200.000 596.5 260 2.4 11 

200,000.1-300.000 449 261 1.72 " 
300,000.1-400.000 528.5 291 1.81 11 

400,000.1-500.000 34.31 320 1.35 11 

500,000.1-600.000 
600,000.1-700.000 648.5 281 2.30 11 

700,000.1-800.000 117.6 134 0.87 11 

800,000.1-900.000 63?.5 214 2.30 11 

900,000.1-1000,000 

1000,000 Y MAS ·709.2 287 2.51 11 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA. 
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OTRO MEDIO DE QUE SE. VALE EL INMECAFE PARA CONTROLAR LA PRO
DUCCIÓN DE LOS CAMPESINOS NO INTEGRADOS A UEPCs, ES EL ESTA
BLECIMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO CON UNA SE~IE DE DESVENTA-
JAS PARA LOS CAMPESINOS, ENTRE OTRAS COSAS, PORQUE ES EL PRQ 
DUCTOR QUIEN EFECTÚA LOS PAGOS DE TRANSPORTE Y OBSERVE LAS -
P~RDIDAS POR CONCEPTO DE MERMAS, 

"LA MERMA CONSISTE EN QUE LA PRODUCCIÓN QUE PESE 100 KILOGRA
MOS EN LA REGIÓN, PESE EN XALAPA 90 KILOGRAMOS, ENTONCES, AHf 
HUBO UNA MERMA DE 10 KILOGRAMOS, A CONSECUENCIA DE QUE EL CA
MIÓN NO SACO EL FLETE A TIEMPO, EL AGUA QUE CONTIENE EL CAF~
CON EL TIEMPO SE ESCURRE Y BAJA DE PESO" (28), 

Asr PUES, LA NECESIDAD DE VENDER EL CAF~ LO MAS PRONTO POSI-
BLE OBLIGA AL CAMPESINO A ACUDIR A UN CENTRO DE ACOPIO, O· -
BIEN, COMO MEJOR ALTERNATIVA, A INTEGRARSE A UNA UEPC, 

JEFE DEL CENTRO DE RECEPCIÓN DE LA DELEGACIÓN COATEPEC, 

(28) ENTREVISTA REALIZADA EL 12/VIl/80 CON EL SOCIO-DELEGADO DEL. -
TERRENO, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA 1 VERACRUZ, 
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• 
I 1 I , . 1 , . PROGRAMA MECAFE 

EN EL ANÁLISIS PEL PROGRAMA NORMAL SE OBSERVÓ QUE EL PATRÓN. -
COMON QUE RIGE A LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE PRODUCTORES DE CA 
F~ ES EL PAGO ADELANTADO DE LA COSECHA MEDIANTE MINISTRACIO-
NES ENTREGADAS POR EL IrlECAFE Y BARURAL EN FORMA PROPORCIONAL 
A LA PRODUCCIÓN COMPROMETIDA POR EL CAFETICULTOR, EN T~RMINOS 
CONCEPTUALES ESTA SITUACIÓN EXPRESA UNA SUBORDINACIÓN DEL CAM 
PESINO AL CAPITAL QUE NO REPRESENTA, ESCTRICTAMEMTE, UNA SUB
SUNCIÓN FORMAL, EN EL SENTIDO QUE ESTA ÚLTIMA SE ENTIENDE EN 
EL LENGUAJE MARXISTA, ES DECIR, COMO SEPARACIÓN DEL PROSUC
TOR DIRECTO DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y, POR ENDE, P~RDIDA 

TOTAL DE LA CAPACIDAD DE DECISIÓN EN EL PROCESO DE TRABAJO, 

SIN .EMBARGO, A PARTIR· DE JULIO DE 1980, EL PROCESO DE VINCULA 
Cl~N ENTRE EL ESTADO Y LA ECONOMfS CAMPESINA ADQUIERE UN NUg 
VO MATIZ CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAFETALES -----

. ( MECAFE ) IMPLEMENTADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL CAF~. 

A PARTIR DE ESTE CAMBIO, EL OBJETO DE ESTUDIO SE CENTRÓ EN EL 
ANALISIS DE LAS TRANSFORMACIONES DESARROLlADAS EN LA UNIDAD -
FAMILIAR Y LAS CONSECUENCIAS DEL PROGRAMA EN RELACIÓN ECONO-
MrA CAMPESINA, ESTADO Y CAPITAL, 

l, DESCRIPCION DEL PROGRAMA, 

SEGON DECRETO PRESIDENCIAL DEL 10 DE ENERO DE 1980, ES DE IM
PORTA~~IA VITAL LA ERRADICACIÓN; COMBAT~.Y.~~EYEN~I~N DE.~A "'." 
ROYA,,, "EL DECRETO BUSCA CONJUNTAR LAS FUERZAS DE LOS SECTO-........... · ....... ····· ........ . 
RES P9BLICO, PRIVADO Y SOCIAL CON LA Fl.NALIDAD PE ENTEND~R -
ACCIONES DE PROFUNDIDAD QUE GARANTICEN, EN ALGUNA MEDIDA, EL 
CONTROL CONTRA LA ENFERMEDAD y RETAR AL MAXIMO su LLEGADA --

- 143 -



A CAFETALES MEXICANOS~~ U) 
. . 

EN EL NIVEL M~S GEN~RAL1 LA ROYA SUPONE UN PESCENSO DEL VOLU-
MEN DE PRODUCCl~N Y1 POR CONSIDGUIENT~1 DE INGRESOS POR CON-
CEPTO DE EXPORTACIÓN. 

"SE ESTIMA QUE EN PRIMER AflO DE ATAQUE DE LA ROYA -
SI UN PRODUCTOR TIENE 10 QUINTALEs'(QQ) POR HECTA-.. . . .. . . 

REA1 EL RESULTADO DE ATAQUE SER~ UNA BAJA APROXIMA 
DA DE 5 QQ POR HECTÁREA, ESTO QUIERE DECIR QUE SE 
CALCULA UN DESCENSO DEL 50% EN LA PRODUCC 1 ÓN, Y .
ADEMAS1 SI A ESTE FACTOR SE SUMA QUE SE TRATA DE 
UN CAFETAL TAN VIEJO QUE NO PUEDE SOPORTAR EL AT/i 
QUE DE ESTA ENFERMEDAD1 AL SEGUNDO AÑO ESTA PRO-
DUCCIÓN BAJARÁ DE 3 A 2 QUINTALES POR HECTÁREAJ -
AL TERCER AÑO POSIBLEMENTE ESTARÍA EN FUNCIÓN DE 
1 Ó ~ QUINTAL1 Y PARA EL SIGUIENTE AÑO El CAMPESl 
NO TENDRÍA QUE DEJAR DE SER CAFETICULTOR POR LO -
POCO RENTABLE QUE RESULTARf A SU ACTIVIDAD EN T~R
M 1 NOS ECONÓM 1 COS '' ( 2). 

(l> INttEcAFE.· DocuMENTo · eoRMAL PARA L.A oPERAcioÑ · nÉL. ·PROGRAMA DE -
MEJORAMÍENTO PE éAFETÁLÉs·,· M~XICO 1980, PÁGINA 3, 

(2) ENTREVISTA REALIZADA CON El ING, RUB~N HERNÁNDEZ~· COORDINADOR -
DE FOMENTO T~CNl~O Y PROTEC~JÓN FITOSANITARIA DEL INMECAF~. COA 
TEPEC • VERACRUZ, 18/ 11/80, 

(3) INMECAFE, IBIDEM PÁGlNA 6, 
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A PESAR DE QUE LA ROYA AFECTA EN MAYOR O MENOR MEDIDA A LOS -
PRODUCTORES EN GENERAL, DESDE EL PERFIL DE LA ECONOMIA CAMPE
SINA LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA SON DE GRAVEDAD, EN UN UNl 
VERSO DE 95 000 PRODUCTORES CON SUPERFICIE PROMEDIO NO MAYO
RES A LAS 2,5 HECTÁREAS, SI EL PROCESO PRODUCTIVO SE CUBRE -
CON LAS LABORES ESTRICTAMENTE NECESARIAS Y LAS T~CNICAS DE -
CULTIVO NO REBASAN EL LIMITE DE LO TRADICIONAL, ES EVIDENTE -
QUE LA PRODUCTIVIDAD NO PUEDE SER MAYOR A LAS APENAS SUFICIE~ 
TES PARA LOGRAR UN INGRESO DE SUBSISTENCIA, EN ESTE CONTEXTO 
ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS DE LA ROYA OFRECE UNA DOBLE DIFI
CULTAD: POR UN LADO, LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS IMPIDE -
TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS (T~CNICAS DE CULTIVO, RENOVA- -
CIÓN DE FINCAS) PARA CONTRARRESTAR LOS RESULTADOS NEGATIVOS -
EN PRODUCTIVIDAD; POR OTRO LADO, ESTA SITUACIÓN SE CONVIERTE
EN LA CONDICIÓN PARA QUE SEA INEVITABLE LA SUBSTITUCIÓN DEL -
CULTIVO, PUES SI LA BASE ECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR ES -
LA PRODUCCIÓN DE CAF~, UN DESCENSO CONTfNUO DEL 50% EN El VO-' . 
LUMEN DE PRODUCCIÓN NO PUEDE MENOS QUE REDUCIR EL INGRESO A -
UN GRADO TAL QUE SE HACE OBLIGADA LA BÚSQUEDA DE LA RETRIBU-
CIÓN ECONÓMICA EN FUENTES INDEPENDIENTES A LA PRODUCCIÓN DE -
CAF~. 

DESDE EL MOMENTO EN QUE LA BAJA PRODUCTIVIDAD Y LA AUSENCIA -
DE T~CNICAS ADECUADAS EN LA PRODUCCIÓN NO SON ELEMENTOS PRIVA 
TIVOS DE NÚCLEOS AISLADOS SINO UN PROBLEMA QUE SE REPITE EN -
EL 93% DE LOS PRODUCTORES DEL PAf S, ES IMPERATIVA LA PARTICI
PACIÓN DEL ESTADO CON UN PROYECTO ECONÓMICO TENDIENTE A TRAN~ 
FORMAR LA CAFETICULTURA TRADICIONAL POR UNA DE CORTE INTENSI
VO QUE ASEGURE AUMENTOS SUSTANCIALES EN LA TASA DE PRODUCTIVl 
DAD, DESDE ESTA PERSPECTIVA, EL PROGRAMA MECAF~ SE ABOCA A -
LA MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA QUE CUALQUIER 
DESCENSO DE PRODUCTIVIDAD ORIGINADO POR CAUSAS NATURALES COMO 
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LA ROYA, NO SE TRADUZCA EN LA DESAPARICIÓN DEL CULTIVO, 

n EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAV~S DE LOS ORGA~IZMOS RESPONSA- -
BLES DE ESTA ACTIVIDAD, SE HA ABOCADO A HACER LLEGAR UNA NUE
VA FILOSOFIA DE ACCIÓN QUE CONSISTE EN UN PAQUETE DE DESARRO
LLO QUE CUBRE LA ORGANIZACIÓN, TECNOLOGfA, CR~DITO Y COMPRA,
QUE FACILITE EN ESENCIA LA TRANSFORMACIÓN DE UNA ACTIVIDAD Ml 
NIFUNDISTA EMINENTEMENTE RECOLECTORA, EN UNA PROPIAMENTE PRQ 
DUCTIVA ", (3) 

EN ESTE SENTIDO, EL PROGRAMA MECAF~ COMO PROYECTO PARA AUMEN
TAR EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y EL INDICE DE PRODUCTIVIDAD SE 
TRADUCE EN LA PUESTA EN PRACTICA DE LA REORGANIZACIÓN DEL PRQ 
CESO PRODUCTIVO CON ATENCIÓN DIRECTA DEL lNMECAF~. EN EFECTO, 
LA REHABILITACIÓN DE CAFETALES PARA LLEGAR A UNA PRODUCTIVI-
DAD MEDIA NACIONAL DE 20 QUINTALES POR HECTÁREA, NO SE PUEDE
SOSTENER CON LA SOLA CONCESIÓN DE CR~DITOJ A ESTE NIVEL LA -
RESPONSABl LIDAD DE LA EMPRESA ESTATAL DEBE IR DESDE LA EVALUA 
CIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS FINCAS PARA DETERMINAR SUS NECESl 
DADES T~CNICO-PRODUCTIVAS, HASTA EL PROPONER LOS ELEMENTOS -
T~CNICOS Y ECONÓMICOS; Y VlGILAR SU DESARROLLO Y APLICAClÓN, 

EN LOS OBJETIVOS ESPECf FICOS DEL PROGRAMA SE ESTABLECEN COMO
TAREAS DEL INMECAF~: 1) AUMENTAR LA DENSIDAD DE LA POBLACIÓN, 
lNCREMENTANDO LA SlEMBRA DE 1100A1 600 CAFETOS

0

POR HECTÁ-
REAJ 2) AUMENTAR EL VOLUMEN DE PRODUCClÓN MEDIANTE UN CAMBIO 
DE ESTRUCTURA LOGRADO A TRAV~S DE LA SUSTITUCIÓN DE LOS CAFE-

(3) INMECAFE, IBIDEM PÁGINA 6 
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TOS VIEJOS EN DECADENCIA PRODUCTIVA POR CAFETOS JÓVENES, E I~ 
TENSIFICAR LAS TAREAS PRODUCTIVAS A MODO QUE LAS PLANTAS DE -
MEDIANA Y BAJA PRODUCTIVIDAD EN UN TIEMPO MEDIO ARROJEN INCRli 
MENTOS DE PRODUCTIVIDAD; Y C) LOGRAR UNA PRODUCTIVIDAD PROME
DIO DE 20 QQ POR HECTÁREA, ES DECIR, PREPARAR LAS CONDICIONES 
PARA QUE EL PRODUCTOR CAMPESINO TENGA LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
PARA ENFRENTAR LA ROYA SIN IMPACTOS NEGATIVOS EN SU INGRESO, 

Los LIMEAMIENTOS y RESPONSABILIDADES DE MODO GENERAL DELIMI-
TAN LA PARTICIPACIÓN DEL INMECAF~ DESDE EL PROCESO PRODUCTIVO, 
SE CONCRETAN Y ENCUENTRAN SU MÁS IMPORTANTE JUSTIFICACIÓN EN
EL ESTADO PRODUCT 1 VO DE LAS FINCAS, UNA I NVEST I GAC IÓN RE ALI -
ZADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFt DEMOSTRÓ QUE EN LA -
CUENCA DE COATEPEC LA MAYORJA DE LAS FINCAS PRODUClAN EN FOR
MA INTERCALADA DIVERSAS VARIEDADES DE CAF~ EN CONDICIONES MUY 
DESIGUALES DE PRODUCTIVIDAD, CON ESTOS RESULTADOS SE HIZO -
EVIDENTE QUE LAS NECESIDADES EN MATERIA DE MEDIDAS FITOS4NITA 
RIAS Y DE CRtDITO NO PODfAN SER IGUALES PARA TODAS LAS FINCAS 
Y, POR CONSIGUIENTE, QUE LOS SERVl·CIOS DEL INMECAF~ TENDRfAN
QUE REGULARSE ESPEC[FICAMENTE EN FUNCIÓN DEL fNDICE DE PRODU~ 

TIVIDAD, EN ESTOS TtRMINOS QUEDA ESTABLECIDO QUE EL tXITO -
DEL PROGRAMA EN MUCHO DEPENDE DE LA ATENCIÓN Y, LO QUE ES MÁS, 
DE LA PARTICIPACIÓN DEL lNMECAF~ DESDE EL PROCESO MISMO DE -
PRODUCCIÓN, Los PAQUETES CON ASISTENCIA T~CNICA, PROTECCIÓN
FITOSANITARIO, MATERIAL ~EGETATIVO Y CRtDITO DEBEN SER ADMI-
NISTRADOS POR EL lNMECAF~ CON FUNDAMENTO EN LAS NECESIDADES -
DE CADA TIPO DE FINCA ASEGURANDO QUE LOS RECURSOS SE DESTINEN 
EN SU TOTALIDAD A LA PRODUCCIÓtl PARA QUE SE CUBRA.N LAS NECESl 

. DADES PRODUCTIVAS SIN ARRIESGAR EN LOS RESULTADOS, Asf PUES, 
EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN CR~DITO INVERSIÓN DEL QUE SO
LO SE TENDRAN RESULTADOS TRES A~OS DESPUtS EXISTEN DOS PRIORL 
DADES: PRIMERO, LA PLANEACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DISTRL 
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3UCIÓN DE LOS RECURSOS; Y DESPUtS, SU SUPERVISIÓN A FIN DE -
QUE EL PROCESO PRODUCTIVO SE REALICE CON APEGO A LAS TtCNICAS 
SUGERIDAS, 

DENTRO DE ESTE ÓRDEN DE IDEAS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
EL lNMECAFt, EN SU CALIDAD DE PROVEEDOR DE INSUMOS Y CRtDITOS 
Y DIRECTOR TtCNICO DEL PROCESO PRODUCTIVO, ESTABLECE LA POLl
TICA ECONÓMICA QUE DEBE NORMAR LA RELACIÓN CON LOS PRODUCTO-
RES CAMPESINOS, DE ESTA SUERTE, EVITAR CUALQUIER MARCA DE -
ERROR SE TRADUCE EN LA PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE TODOS Y CADA 
UNO DE LOS ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN, Asf LA EVALUACIÓN DE -
LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS DE LAS FINCAS DE CAFt Y SU AGRUPA 
CIÓN POR ESTADfOS DE PRODUCTIVIDAD ES EL ANTECEDENTE PARA IN~ 

TRUMENTAR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO PARA UN LAPSO DE TRES AÑOS 
CON EL SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABO
RES CULTURALES QUE ENGLOBA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, 

DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SE OBTUVO LA DELIMITACIÓN
DE LAS SIGUIENTES 6 CATEGOR!AS QUE DEFINEN LAS CONDICIONES. DE 
PRODUCTIVIDAD DEL TOTAL DE LAS FINCAS DE LA CUENCA, 

CATEGORIA I, ABARCA A LAS PLANTACIONES DE CAFETOS JÓVENES, Ak 
TAMENTE PRODUCTIVOS, QUE ÚNICAMENTE NECESITAN CHAPEO Y FERTI
LIZACIÓN, 

CATEGOR[A {!, EN ESTE RENGLÓN SE ENCUENTRAN LAS FINCAS CON -
CAFETOS QUE REQUIERE~ ADEMÁS DE CHAPEO Y FERTILIZACIÓN) LA PQ 
DA DE RAMAS IMPRODUCTIVAS, 

CATEGOR!A III, AGRUPA A LOS CAFETALES QUE DESPUÉS DE VARIAS
COSECHAS SE HAN DEBILITADO POR EL TEJIDO LEÑOSO QUE IMPIDE EL 
DESARROLLO DE LA PLANTA, EN ESTE CASO ES NECESARIO RECEPAR--



Y RENOVAR LOS CAFETOS PARA REHACERLOS PRODUCTIVAMENTE, 

CATEGORIA IV. SON CAFETOS MUY VIEJOS QUE NECESITAN CAMBIARS~ 
PUES A PESAR DE LA FERTILIZACIÓN Y EMPLEO DE LAS TtCNICAS AD~ 
CUADAS YA NO SON PRODUCTIVOS, 

CATEGORIA V, SON LOS CAFETOS EN VfAS DE CRECIMIENTO, ES DE-
CIR, PLANTAS QUE FUERON SEMBRADAS TIEMPO ANTES AL PROGRAMA M~ 
CAFt, 

CATE~ORIA VI, POR ÚLTIMO, SE CONSIDERAN LAS FINCAS CON FA- -
LLAS F!SlCAS* O INEXISTENTES, AQUÍ EL INTERtS ES SEMBRAR MA
YOR NÚMERO DE PLANTAS PARA AUMENTAR LA POBLACIÓN DE LA FINCA, 

DESPUtS DE LA CLASIFICACIÓN, INMECAFt ELABORÓ EL PLAN DE TRA
BAJO DE LAS ACTIVIDADES GENERALES QUE SE DEBEN ATENDER EN LAS 
FINCAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE 
LAS PLANTACIONES DE BAJA, MEDIANA Y ALTA PRODUCTIVIDAD, 

EN EL CASO DE LAS FINCAS DE BAJA PRODUCTIVIDAD (CATEGOR(AS -
III, IV Y VI), SE PROPONE PARA EL PRIMER ANO, LA RESERVA DE -
100 CAFETOS (ACTIVIDAD QUE CONSISTE EN CORTAR LOS TRONCOS DE
LOS CAFETOS VIEJOS YA IMPRODUCTIVOS A UNA ALTURA DE 40 CM, PA 
RA SELECCIONAR LOS RETOÑOS Y RENOVAR LA PRODUCCIÓN) (4), LA-

* SE ENTIENDEN COMO FALLAS Ff SICAS, LAS PLANTAS MUEVAS QUE SE DE-
BEN SEMBRAR, PORQUE EXlSTE DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIE, 

(4) ENTREVISTA REALIZADA AL Lle, lóPEZ JIMtNEL DELEGADO DEL lNME
CAF~ EN LA REGIÓN DE COATEPEC, 31 DE JUNIO DE 1980. 
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PROGRAMA DE REHABILITACION DE CAFETALES* 

ESTADO DE VERACRUZ 

PRIMER ANO 

ACTIVIDADES EPOCA JORNALES fMPORTE 

DESOMBRE MARZO-ABRIL 15 $ 2J025 .00 

PODA (96 CAFETOS) ABRIL 2 270.00 

PRIMERA LIMPIA ABRIL-MAYO 10 L350.00 

RECEPAR 100 CAFETOS 
(INCLUYE CUBRECORTE Y -
APLICACIÓN) ABRIL 1 

RENOVAR CAFETOS 

ARRANQUE DE 100 CAFETOS ABRIL 2 270.00 

* Es IMPORTANTE MENCIONAR QUE CON UN fND!CE PROMEDIO DE INFLACIÓN
DEL 130%J DE 1980 A 1984 EL COSTO POR HECTÁREA EN EL PROGRAMA M& 
CAF~ SÓLO SE HAYA INCREMENTADO EN UN 32.70%. 
CUANDO SE INICIÓ EL PROGRAMA EL COSTO TOTAL PROGRAMADO PARA LAS
TRES ETAPAS FUE DE $ 62J284,50J MIENTRAS QUE PARA 1984 EL COSTO
ES DE $ 82J655.00 
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ACTIVIDADES EPOCA· ··JORNALES··· ·IMPORTE 

COSTO DE 8 KGS, DE TRIO-
XIL,, 3 LTS, DE TH!ODAN 
Y ADHERENTE, LS00.00 

TERCERA LIMPIA 

SEGUNDA FERTILIZACIÓN 
MANO DE OBRA (640 CAFE~ 
TOS) OCTUBRE 3 405.00 

COSTO DE 140 KG, FERTILl 
ZANTE A$ 3.00 KG, 411.00 

COSTO ASPERSORA UNA PARA 

5-00 HAS, 400.00 

TOTAL 98 $ 18 .. 541.00 

COSECHA (CORTE) $ 1,,504,00 
KGs, A $ 2 .50 C/U, 3,760.00 

GRAN TOTAL: $ 22,301. 00 

FUENTE INMECAFE, DPTO, T~CNICO Y PROTECCIÓN FITOSANITAR!A, SECCI6N 

PREVENC I 6N CONTRA LA ROYA, 
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ACTIVIDADES EPOCA JORNALES IMPORTE 

ABRIR Y TAPAR 360 HOYOS MAYO-JUN 18 2..430.00 

COSTO 360 CAFETOS $ 4,00 
c/u,, FLETE y DISTRIBU--
CIÓN DE 360 PLANTONES A 
$ 1.50 c/u. JUN-JUL 540.00 

TRANSPLANTE DE 360 CAFE-
TOS JUN-JUL 4 540.00 

ABRIR 4 TIRAS DE ALMACE-
NAMIENTO DE 1 M, JUNIO 4 540.00 

MATERIAL PLASTICO PARA -
RECUBRIMIENTO 600.00 

SEGUNDA LIMPIA 

PRIMER FERTILIZACl6N MANO 
DE OBRA (684 CAFETOS) JUN-JUL 3 405.00 

COSTO DE 140 KG, DE FERTl 
LIZANTE $ 3,00 KG, JUN-JUL 420.00 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFER 
MEDADES, MANO DE OBRA --
(4 APLICACIONES) JUN-SEP. 16 2,160.00 
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SEGUNDO A~O 

ACTIVIDPDES EPOCA JORNALES IMPORTE 

DE SOMBRE MARZO 10 1,350.00 

PODA MARZO 2 270.00 

DE SOMBRE MARZO 10 L350.00 

PODA MARZO 2 270.00 

PRIMERA LIMPIA r1ARZO 10 L350.00 

RECEPAR 264 CAFETOS 
(INCLUYE CUBRECORTES 
Y APLICACIÓN) MARZO-ABRIL 3 405,00 

RENOVAR 152 CAFETOS 

ARRANQUE DE CAFETOS 3 405.00 

ABRin Y TAPAR 152 HOYOS ABRIL-MAYO 8 1,080.00 

COSTO DE 152 PLANTONES 
A $ 84.00 c/u. JUNIO 608.00 

FLETE Y DIST, DE 152 
PLANTONES A $ 1.50 e/u. JUN-JUL 228.00 

TRANSPLANTAR 152 CAFETOS JUN-JUL 2 270.00 
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TERECER ANO SALARIO $ 135.00 

ACTIVIDAD EPOCA JORNALES IMPORTE 

DESOMBRE MARZO 10 1,350.00 

PODA MARZO 2 270.00 

PRIMERA LIMPIA MARZO 10 1,350.00 

RECEPAR 264 CAFETOS 
(INCLUYE CUBRECORTES Y 
APLICACI6N) MAR-ABR, 3 405. 00 

RENCVAR 152 CAFETOS 

ARRANQUE DE CAFETOS 3 405. 00 

ABRIR Y TAPAR 152 HOYOS ABR-MAY, 8 1,080.00 

COSTO DE 152 PLANTONES 
A $ 4.00 c/u, JUNIO 608.00 

FLETE Y DIST. DE 152 
PLANTONES A $ 1.50 e/u JUN-JUL 228.00 

TRANSPLANTAR 152 CAFETOS JUN-JUL 2 270.00 

REACONDICIONAR TINAS DE 
ALMACENAMIENTO JUNIO l 135.00 

MATERIAL PLASTICO 300.00 
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.ACTIVIDAD 

SEGUNDA LIMPIA 

PRIMERA FERTILIZACIÓN 
MANO DE OBRA (1,600 CA
FETOS) 

COSTO DE 320 KG. DE FER 
TILIZANTE 

CONTROL DE PLAGAS Y EN
FERMEDADES 
4 APLICACIONES 

COSTO DE 8 KG. DE TRIO

X I L, 3 LTS , DE TH I ODAN 
Y ADHERENTE 

TERCERA LI MP 1 A 

SEGUNDA FERTILIZACIÓN 

·.EPOCA· 

JUN-JUL 

JUN-JUL 

JUN-JUL 

JUN-SEP, 

SEP-ÜCT. 

MANO DE OBRA 1,600 CAFETOS OCTUBRE 

COSTO DE 320 KG. DE FERTI

LIZANTE 

TOTAL 

COSECHA (CORTE) 

1,231~ KGS. DE CAFt CEREZA A $ 2.so e/u, 

GRAN TOTAL: 
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JORNALES· · IMPORTE 

10 1,350,00 

7 945 .00 

960.00 

16 

L500.00 

10 1,350.00 

7 945 .00 

960.00 

89 $ 16,571. 00 

3,085. 00 

$ 19,656.00 



ACTIVIDAD EPOCA· JORNALES ·IMPORTE 

PRIMERA LIMPIA ABRIL 10 L350.00 

REACONDICIONAR TINAS 
DE ALMACENAMIENTO ABRIL 1 135.00 

MATERIAL DE RECUBRIMIEH, 
TO 300.00 

RECEPAR 200 CAFETOS 
(INCLUYE CUBRECORTE Y 
APLICACIÓN) ABRIL 2 270.00 

RENOVAR 100 CAFETOS 

ARRANQUE DE CAFETOS ABRIL 2 270.00 

ABRIR Y TAPAR 300 HOYOS ABR-MAY 15 2,025.00 

COSTO DE 300 PLANTONES 
A $ 4.00 e/u JUNIO L200.00 

FLETE Y DIST, DE 300 -
PLANTONES A $ 1.50 e/u. JUN-JÜL 450.00 

TRAN~PLANTE DE 300 CAF~ 
ros JUN-JUL 3 405.00 

SEGutlDA LIMPIA JUN-JUL 10 1,350.00 
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ACTIVIDAD EPOCA JORNALES IMPORTE 

PRIMERA FERTILIZACIÓN 
MANO DE OBRA (Ll84 CA 
FETOS) JUN-JUL 5 675.00 

COSTO DE 240 KG. DE --
FERTILIZANTES A $ 3.00 
e/u. JUN-JUL 720.00 

CONTROL DE' PLAGAS Y EN 
FERMEDADES 

MANO DE OBRA DE 4 APLl 
CACJONES JUN-SEP, 16 21160.00 

COSTO DE 8 KG. DE OXI-
CLORURO DE COBRE, 3 LTS. 
DE THIODAN Y ADHERENTE 1.,500.00 

TERCERA LIMPIA SEP-ÜCT, 10 1.,350.00 

SEGUNDA FERTILIZACIÓN 

MANO DE OBRA 1,184 CAFE-
TOS OCTUBRE 5 675.00 
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ACTIVIDAD 

COSTO DE 240 KG, DE FER
TILIZANTE A $ 3.00 e/u. 

TOTAL: 

COSECHA (CORTE) 

EPOCA 

1,261 KGS. DE CAF~ CEREZA A $ 2.50 e/u. 

GRAN TOTAL: 
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JORNALES 

91 

IMPORTE 

720.00 

$ 17,175.00 

3,152.50 

$ 20,327.50 



LA SEGUNDA ACTIVIDAD ES LA RENOVACIÓN DE lÓO CAFETOS Y EL AU
MENTO DE 60 PLANTASJ POR ÚLTIMO, SE INDICA LA SIEMBRA DE 200-
PLANTAS NUEVAS CON LAS TAREAS DE HOYADO Y TAPADO, 

EN EL SEGUNDO AÑO SE RECOMIENDA LA RECEPA DE 200 CAFETOS Y LA 
RENOVACIÓN DE 100, ADEMÁS DE LA SIEMBRA DE 200 PLANTAS A FIN
DE AUMENTAR LA DENSIDAD DE LA POBLACIÓN A 1 600 CAFETOS POR -
HECTÁREA, 

DURANTE EL TERCER AÑO ES NECESARIA LA RECEPA DE 264 PLANTAS Y 
LA RENOVACIÓN DE 152 CAFETOS, TAMBIÉN DURANTE ESTE PERfODO -
SE DEBE INTENSIFICAR EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Y -
REALIZAR LAS LIMPIAS NECESARIAS PARA APLICAR LOS FERTILIZAN-
TES, 

EN LAS FINCAS DE PRODUCTIVIDAD MED!A (CATEGORIAS II Y VI), EN 
EL PRIMER AflO SE CONTEMPLA LA RECEPA DE 150 CAFETOS, LA RENO·· 
VACIÓN DE 100 Y LA REPOSIC!ÓN DE 120 NUEVAS PLANTAS, 

AL SEGUNDO AÑO, LAS LABORES DE LAS FINCAS DEBEN ABOCARSE A LA 
REPOSICIÓN DE 100 FALLAS FÍSICAS, LA RECEPA DE 150 CAFETOS Y 
LA RENOVACIÓN DE 100 PLANTAS, PARA EL ÚLTIMO AÑO, EL PROGRAMA 
INDICA LA RECEPA DE 180 PLANTAS Y LA RENOVACIÓN DE 100 CAFE-
TOS, EN FO.RMA PARALELA A LA INTENSIFICACIÓN DE LAS LABORES -
CULTURALES , 

PARA LAS FINCAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD (CATEGORf AS I Y I ! ), EL 
INSTITUTO SEÑALA LA NECESIDAD DE REPONER 87 FALLAS FfSICAS, -
RECEPAR 100 CAFETOS Y RENOVAR OTROS 100. PARA EL SEGUNDO AÑO
F.S INDISPENSABLE, LA REPOSICIÓN DE 70 FALLAS Ff SICAS, LA RECg 
PA DE 130 Y LA RENOVACIÓN DE 100 C/\FETOS, POR ÚLTIMO, DURANTE 
EL TERCER AÑO SE DEBE RECEPAR A 140 PLANTAS Y RENOVAR 114 CA
FETOS POR HECTÁREA, 
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AHORA BIEN, ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LA PARTICIPACIÓN DEL -
lNMECAFt NO CONCLUYE CON LA DELIMITACIÓN DE LAS GRANDES ÁREAS 
QUE DEBEN TRABAJAR LAS FINCAS EN FUNCIÓN DE SU NIVEL DE PRO-
DUCTIVIDAD; POR EL CONTRARIO, LA TAREA DE SUPERV!SldN Y CON-
TROL ASIGNADA A LA EMPRESA EN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA ABAR 
CA LAS INDICACIONES DETALLADAS AL PRODUCTOR SOBRE CÓMO REALI
ZAR CADA ACTIVIDAD, BAJO QUt PROCEDIMIENTOS TtCNICOS, CON QUt 
CANTIDAD ESPECÍFICA DE I~SUMOS, DURANTE QUE tPOCA DEL A~O, -
CON QUE NÜMERO ESPEC(FICO DE JORNALES PARA CADA ACTIVIDAD Y,
LO QUE ES MÁS, CON aue COSTO POR TAREA y COSTO TOTAL ANUAL. 

A PESAR DE LA IMPORTANCIA DE DESCRIBIR TODAS LAS TAREAS DEL -
CALENDARIO DE ACTIVIDADES FORMULADO POR EL INMECAFt, EL INTE
RtS POR EVITAR UNA EXPOSICIÓN MERAMENTE TtCN!CA OBLIGÓ A RES~ 
MIR EL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAFETALES
EN LOS TRES CUADROS QUE SE EXPONEN EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS, 

DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, EL PRIMER DATO QUE DEBE ANO-
TARSE ES LA CORRESPONDENCIA LÓGICA ENTRE LOS OBJETIVOS GENERA 
RES DEL PROGRAMA MECAFE Y EL CONTENIDO TtCNICO DEL MISMO, 

EN SU PARTE MEDULAR, EL PROGRAMA MECAFt ESTABLECE QUE, !NDE-
PENDIENTEMENTE DEL TIPO DE PRODUCTORES DE QUE SE TRATE, LA TA 
REA INMEDIATA DEL INMECAft ES LOGRAR UN AUMENTO SUSTANCIAL DE 
PRODUCTIVIDAD EN EL CULTIVO DE CAFt. EN ESTA DIRECCIÓN SE IN~ 

CRIBEN, LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL ESTADO DE LAS FINCAS QUE 
JUSTIFICAN LOS LINEAMIENTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS PROPUESTAS
POR LA EMPRESA PARA QUE SE DESARROLLEN EN LAS FINCAS SEGÜN -
SEA SU NIVEL DE PRODUCTIVIDAD, SE DEFINE EL NÜMERO DE CAFETA
LES QUE HABRAN DE REHABILITARSE EN CADA TIPO DE FINCA, A UN -
TIEMPO QUE SE INDICA LA FORMA Y PROCEDIMIENTO DE REALIZAR LAS 
TAREAS (V~ASE CUADROS !, 11 Y !!!) DE MENERA QUE EL PROCESO -
PRODUCTIVO NO SE APARTE EN LO MÁS MÍNIMO DE LOS OBJETIVOS PRQ 
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GRAMADOS. 

AHORA BIEN, NO OBSTANTE LA VALIDEZ DE LOS SEÑALAMIENTOS TtC-
NICO-PRODUCTIVOS PARA LOS DIVERSOS TIPOS DE FINCAS, EN LA OP~ 
RACIÓN DE LOS MISMOS NO SE PUEDE HACER ABSTRACCIÓN DE LAS DI- . 
FERENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES, SOBRE TODO -
CUANDO tSTA ES UNA CONDICIÓN QUE DETERMINA SU NIVEL DE APLICA 
CIÓN, DESDE EL MOMENTO EN QUE NO ES IGUAL LA CAPACIDAD DE IN
VERSIÓN, EL ALCANCE DEL PROGRAMA DENTRO DEL GRUPO CAMPESINO -
SE ENFRENTA A LA LIMITACIÓN DE QUE NO EXISTE EL INGRESO SUFI
CIENTE PARA REALIZAR POR CUENTA PROPIA LA SERIE DE ACTIVJDA-
DES y· TAREAS QUE SE ESTIPULAN EN EL PROGRAMA, ENTONCES SON -
LAS CONDICIONES ECONÓMICAS EL VtRTICE QUE REGULA LAS RESPONSA 
BILIDADES, Y EL NIVEL DE INTERVENCIÓN QUE HABRÁ DE TENER EL -
!NMECAFt EN LA CAFETICULTURA CAMPESINA, (5), 

EN CORRESPONDENCIA CON ESTE PROCEDIMIENTO, LA CONCESIÓN DE -
CRtDITO Y ASISTENCIA TtCNICA POR PARTE DEL INMECAFt ES SELEC
TIVA Y ESPECIALMENTE IMPORTANTE PARA AQUELLOS PRODUCTORES QUE, 

(5) DE ACUERDO A LA EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE Y EL PRQ 
MEDIO DE PRODUCTIVIDAD, EL !NMECAFt DIVIDIÓ A LA TOTALIDAD DE
LOS CAFETICULTORES EN TRES GRANDES GRUPOS; A) EN EL PRIMER GRQ 
PO ESTAN LOS CAFETICULTORES CON SUPERFICIES DE 10 HAS, COMO Lf 

MITE Y UNA PRODUCTIVIDAD MEDIA NO MAYOR A LOS 10 QQ; B) EN EL 
SEGUNDO, SE UBICAN LOS PRODUCTORES CON UN MARGEN DE 10 A 50 -
HECTAREAS Y UN MONTO DE PRODUCCIÓN DE 7 A 10 QQ; C) EN EL TER 
CER ESTRATO SE AGRUPAN LOS CAFETICULTORES CON SUPERFICIES MA
YORES A LAS 50 HECTÁREAS Y UNA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO SUPE- -
RIOR A LOS 20 QQ, POR HECTÁREA., 
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POR FALTA DE DINERO, DIFICULTAN LA PUESTA EN MARCHA DEL PRO-
GRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAFETALES; EN TANTO QUE PARA LOS -
GRA~DES PRODUCTORES QUE.TIENEN ASEGURADA LA INVERSIÓN PRODUC
TIVA CON FONDOS PROPIOS, O POR FINANCIAMIENTO DE LA BANCA CO
MERCIALJ EL COMPROMISO DEL INMECAFt SE CIRCUNSCRIBE A LA PREi 
TACIÓN DE ASISTENCIA TtCNICA Y PROTECCIÓN FITOSANITARIA 1 Y SQ 
LO EN MUY CONTADOS CASOS A PRESTAR APOYO CREDITICIO, 

"EN ESPECIAL PARA EL ESTRATO l SE HA CONTEMPLADO QUE TODAS LAS
ACCIONES QUE LLEVA IMPLfCITO EL PROGRAMA SEAN CONSIDERADOS CQ 
MO GASTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, CON UNA ESTRICTA SU
PERVISIÓN Y EL PAGO A LOS TRABAJOS NECESARIOS UNA VEZ QUE SE 
HAYAN REALIZADO" 

"PARA LOS ESTRATOS 11 Y 111 SE HAN FORTALECIDO LAS LABORES DE 
ASISTENCIA T~CNICA, PROTECCIÓN FITOSANITARIA Y APOYO CREDITI
CIO, COADYUVANDO EL INSTITUTO CON LA SECRETARIA DE AGRICULTU
RA Y RECURSOS HIDRÁULICOS Y CON LA BANCA OFICIAL Y PRIVADA.,," 
(6) 1 

Asr, EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAFETALES APORTA ASESO
RfA T~CNICA A LOS PRODUCTORES EN GENERAL, PERO TAMB!tN ABRE -
UNA DELIMITACIÓN EN FUNCIÓN DEL ESTADO PRODUCTIVO DE LAS FIN
CAS Y EL TIPO DE PRODUCTORES DE QUE SE TRATE; PARA LAS FINCAS 
MENOS PRODUCTIVAS, EL NÜMERO DE ACTIVIDADES Y CAFETALES REHA
BILITADOS ES MAYOR, MIENTRAS QUE PARA LAS FINCAS CON CARACTE
RfSTICAS DE MEDIANA Y ALTA PRODUCTIVIDAD EL NÜMERO DE CAFETA-

(6) INMECAFE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAFETALES, MtXICO 1980,
PÁGINAS 4 - 5. 
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LES REHABILITADOS ASCIENDE A 1000 Y 841 RESPECTIVAMENTE, 

CON LA MISMA TENDENCIA PARA LOS PRODUCTORES CAMPESINOS DE ES
TRATO SOCIO-ECONÓMICO BAJO QUE TIENEN POR LfMITE UN VOLÜMEN -
DE PRODUCCIÓN DE 10 QUINTALES POR HECTÁREAJ EL ESTADOJ VfA -
lNMECAFt, ASUME EL COMPROMISO DE SUBSIDIAR EL PROGRAMA A TRA
VtS D~ CRtDITOS SUPERVISADOS QUE GARANTICEN LA APLICACIÓN Y -
EJERCICIO DEL SEGUIMIENTO TtCNICO PROPUESTO DEBIDO A SU INCA
PACIDAD PARA REALIZAR INNOVACIONES TtCNICAS QUE REDUNDEN EN -
AUMENTOS SIGNIFICATIVOS DE PRODUCTIVIDAD, 

EN CAMBIO, PARA LOS CAFETICULTORES CAPITALISTAS LA RELACIÓN -
DEL INMECAFt ES INDEPENDIENTE A LA CONCESIÓN DE CRtDITO, SO-
BRE TODO PORQUE ESTA CLASE DE CAFETICULTORES POSEEN SUPERFI-
CI ES CULTIVABLES Y LOGRAN MONTOS DE PRODUCCIÓN QUE REBASAN -
LOS LfMITES POSTULADOS EN EL PROGRAMA PARA CONCEDER CRtDITOS
y POR CONSIGUIENTE PRESENTAN NECESIDADES QUE LA EMPRESA NO Ab 
CANZA A SATISFACER CON SU DISPONIBILIDAD FINANCIERA, ADEMÁS -
PORQUE EN ESTE ESPACIO SE SOSTIENE UNA CAFETICULTURA INTENSI
VA DE ALTOS RENDIMIENTOS QUE NO EXIGE CAMBIOS SUSTANCIALES -
DE LAS TtCNICAS DE CULTIVO. EN ESTE ORDEN, OPERAR EL SISTEMA
DE CRtDITO SUPERVISADO SIMPLEMENTE NO TIENE SENTIDOJ DEBIDO -
A QUE SE TRATA DE UN SECTOR SOCIO-ECONÓMICO CON LA SOLVENCIA 
SUFICIENTE PARA NO DESVIAR EL DINERO DE LA INVERSIÓN AL CONS~ 
MO IMPRODUCTIVO, M~XIME CUANDO EL INTERtS POR INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD SE ENFATIZA FRENTE A LAS TENTATIVAS DEL INMECA
Ft DE MODERNIZAR EL PROCESO PRODUCTIVO EN LAS FINCAS CAMPESI
NAS, "EN EL CASO DE LOS PRODUCTORES QUE NO ESTÁN RECIBIENDO -
EL PROGRAMA MECAFt PORQUE SU PRODUCCIÓN ES MAYOR A LA ESTIPU
LADA, HACEMOS LLEGAR LOS CONOCIMIENTOS TtCNICOS MEDIANTE MEN
SAJES, RADIO, CONSULTA DIRECTA, ETC," 
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"AL CAFETICULTOR QUE NO EMPLEABA HERBICIDAS PORQUE TENfA DES
CONFIANZA1 Y TIENE POSIBILIDADES ECONÓMICAS DE HACERLO, LE -
ACONSEJAMOS QUE UTILICE HERBICIDAS EN LUGAR DE AZADÓN, ENTON
CES NO ESTAMOS DESAMPARANDO A LOS PRODUCTORES QUE NO ESTÁN EN 
EL PROGRAMA1 POR EL CONTRARIO PODEMOS DECIR QUE ESTAMOS GENE
RALIZANDO LA T~CNICA A TODOS LOS NIVELES; LA ONJCA DIFERENCIA 
ES QUE PARA LOS PRODUCTORES DE 10 HAS, O MENOS LA AS 1 STENC I A
T~CNI CA ES SUPERVISADA E INTENSIVA Y LA PROPORCIONADA A LOS -
GRANDES PRODUCTORES ES POR INDICACIONES, A MANERA DE RECETA" 
(7). 

Asr P0Es, EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR LA MEDIA NACIONAL DE -
PRODUCTIVIDAD OBLIGA A LA EMPRESA A DESPLEGAR ACCIONES DIFE-
RENCIALES DE APOYO A LAS DIFERENTES CLASES DE CAFETICULTORES1 
EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD ECONÓMICA; LO QUE SIGNIFICA QUE, -
ADEMÁS DE LA DIFERENCIA EN EL TIPO DE SERVICIOS, LOS ALCANCES 
Y RESULTADOS DIVERGIRÁN DE ACUERDO A LAS RELACIONES SOCIALES
DE PRODUCCIÓN QUE IMPEREN EN LA FINCA, EN TANTO LA PRODUCCIÓN 
FAMILIAR REQUIERE DE LA CONCESIÓN DE CR~DITO, LA RELACIÓN ECQ 
NÓMICA CON EL INMECAF~ DESDE EL PROCESO PRODUCTIVO SE VUELVE
EL PRINCIPAL CENTRO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA; PERO LA CORRE
LACIÓN DE ELEMENTOS QUE DA PRIORIDAD A LA PRODUCCIÓN DE LA -
UNIDAD FAMILIAR NO SIGNIFICA QUE EL PROGRAMA PRETENDA ACABAR
CON LAS DIFERENCIAS DE PRODUCTIVIDAD, O IMPULSAR A LA CAFETl
CULTURA CAMPESINA MAS ALLA DE LOS LfMITES QUE ESTABLECEN LOS
INTERESES DEL CAPITAL, 

EL lNMECAFt PARTICIPA CON LOS GRANDES PRODUCTORES NO SUJETOS-

(7) ENTREVISTA REALIZADA AL COORDINADOR DE FOMENTO TtCNICO DEL --
!NMECAFt ING. RUBtN HERNÁNDEZ 19/XI/80. COATEPEC, VERACRUZ, 
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DE CR~DITO ÚNICAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA T~CNICAJ 
MIENTRAS QUE CON LOS PRODUCTORES CAMPESINOS A TRAVtS DE LA -
CONCESIÓN DE ASISTENCIA T~CNICA Y CRÉDITO COMO DOS PARTES DEL 
MISMO PROCESO, CON ESTE PROCEDIMIENTO APARENTEMENTE LOS PRIN
CIPALES BENEFICIADOS SON LOS PRODUCTORES CAMPESINOS QUE ADE-
MÁS DE ASISTENCIA TtCNICA RECIBEN ASISTENCIA CREDITICIA; SIN
EMBARGOJ EN ESCENCIA ESTE DOBLE APOYO NO PASA DE SER UNA MERA 
FORMALIDAD A LA LUZ DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN
QUE IMPERAN EN LA FINCA CAMPESINAJ PUES LA CAFETICULTURA CAPl 
TALISTA CON SUPERFICIES CULTIVABLES SUPER!ORESJ CAPACIDAD PA
RA REALIZAR INVERSIONES SUCESIVAS DE CAPITAL Y BASADAS EN LA 
RELACIÓN CAPITAL/TRABAJOJ NECESARIAMENTE TENDRÁ PROMEDIOS DE 
PRODUCTIVIDAD QUE SÓLO COMO EXCEPCIÓN PODRÁ REBASAR LA CAFETl 
CULTURA CAMPESINA CON TODO Y EL RESPALDO DEL INMECAFE, 

EN ESTOS T~RMINOSJ EL PROGRAMA MECAFt OFRECE A LARGO PLAZO 
SER VIABLE PARA LOGRAR AUMENTOS SUSTANCIALES DE PRODUCTIVIDAD 
A NIVEL NACIONALJ PERO AL MISMO TIEMPO PROMETE ACENTUAR LAS -
DIFERENCIAS ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES DEBIDO A QUE LA CA
FETICULTURA CAPITALISTA SE APRESURA A DESARROLLAR LAS TtCNI-
CAS DE CULTIVO IDÓNEAS PARA EVITAR QUE UN ASCENSO DEL VOLÚMEN 
DE PRODUCCIÓN DEL OTRO POLO SEA MOTIVO DE UN DESCENSO· DE GA-
NANCIAS, 
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2. ECONOMIA CAMPESINA 

EL CULTIVO DEL CAFÉ SE DESARROLLA A TRAVÉS DEL PROCESO SUCE
SIVO DE SEMILLERO-VIVERO-PLANTACIÓN, EN RAZÓN DE QUE LA RAfZ 
PIVOTANTE CARACTERf STICA DE ESTA PLANTA, NECESITA EN SU DESA 
RROLLO INICIAL UN SUELO DE TEXTURA ARENOSO-ARCILLOSA O ARENQ 
so-LIMOSA QUE, SIN EMBARGO, YA AVANZADO EL CRECIMIENTO, RE -
SULTA PERJUDICIAL PORQUE MERMA LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA 
PLANTA; ENTONCES ES INDISPENSABLE EL CAMBIO DE LUGAR A UN- -
SUELO ÓPTIMO PARA EL DESARROLLO, DE ESTE MODO, LAS EXIGEN- -
CIAS FISIOLÓGICAS COMUNES AL CAFETO DETERMINAN EL EMPLEO DEL 
SISTEMA DE TRASPLANTES EN LA PRODUCCIÓN, AL MARGEN DE LAS CA 
RACT~RfSTICAS FfSICAS DE LA PLANTA, VARIABLES DE ORDEN SOCIQ 
ECONÓMICO INFLUYEN TAMBIÉN DE MANERA IMPORTANTE EN EL SOSTE
NIMIENTO DE ESTE MÉTODO DE CULTIVO, MIENTRAS LA PLANTACIÓN -
DEFINITIVA SIGNIFICA UN TIEMPO DE PRODUCCIÓrl DE 3 A 4 AK/OS Y 
MAYOR CANTIDAD DE TRABAJO INVERTIDO, EL PROCESO SEMILLERO- -
VIVERO-PLANTACIÓN PERMITE: A) REDUCIR EL TIEMPO DE PRODUC- -
CIÓN HASTA 2 AÑOS Y MEDIO, EN FUNCIÓN DE QUE A PARTIR DEL MQ 
MENTO EN QUE SE SIEMBRA LA SEMILLA, HASTA QUE SE OBTIENE LA
PECETILLA TRANSCURRE UN TIEMPO DE 7 MESES; EN UN ARO MÁS SE
TIENE LA PLANTA EN VIVERO Y DOS AÑOS Y MEDIO DESPUÉS DE ESTE 
PROCESO YA SE PRODUCE CAFÉ EN LA PLANTACIÓN; B) OFRECE UN MA 
YOR APROVECHAMIENTO DE LA SUPERFICIE DISPONIBLE, PORQUE EN -
UN ESP,AC I O DE UN METRO CUADRADO SE PUEDEN SEMBAR 2000 SEMI -
LLAS CON UN RESULTADO EN LA GERMINACIÓN DE l,600 PECETILLAS
QUE YA CON LA SELECCIÓN SE REDUCEN A UN TOTAL DE l,200; c) -
PERMITE LA SELECCIÓN RIGUROSA DE LA VARIEDAD DESEADA; Y D) -
ASEGURA EL MAYOR CONTROL SOBRE PLAGAS Y ENFERMEDADES, 

No OBSTANTE ESTAR DEMOSTRADO EL PESO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE
ESTE MÉTODO DE CULTIVO, HASTA POCO ANTES DE INAUGURARSE EL -
PROGRAMA MECAFÉ ESTAS ETAPAS PRODUCTIVAS NO ERAN CONSIDERA -
DAS PROPIAMENTE COMO TALES, DEBIDO A LAS FACILIDADES OTORGA
DAS POR EL JNMECAFÉ PARA OBTENER GRATUITAMENTE LA PECETILLA
y EL PLANTÓN' HASTA ESTE M0,\1ENTO PAR/\ EL cr~FETI CULTOR CAl1P:::-
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SINO LA PRODUCCIÓN DE SEMILLEROS Y VIVEROS ERA Tl\REA DEL lN·
MECAFÉ POR SER QUIEN DISTRIBUÍA EL MATERIAL VEGETATIVO COMO
MATERIA PRIMA SÓLO A AQUELLAS FINCAS QUE INICIARAN NUEVAS- -
PLANTACIONES, 

EN OPOSICIÓN A ESTE COMPORTAMIENT01 LA INSTAURACIÓN DEL NUE
VO PROGRAMA MARCA CAMBIOS SUSTANCIALES EN ESTA SITIJACIÓN1 EN 
PRIMER TÉRMINO PORQUE EL NÚMERO DE PLANTAS QUE SE DEBEN IN -
CORPORAR A LAS FINCAS SALE DE LOS LÍMITES DE LA PRODUCCIÓN -
DE SEMILLEROS Y VIVEROS QUE ANTES TENfA EL INMECAFÉ PARA CUM 
PLIR CON LAS DEMANDAS ESPORÁDICAS DE LOS PRODUCTORES, Y ADE
MÁS PORQUE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROGRAMA CON EL PA 
GO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y -
TAREAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN PLANTEA UN DESPLIEGUE FINA!i 
CIERO SUPERIOR AL QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA NORMA~ CON -
LAS COMPRAS POR ADELANTADO, DE AQUÍ ENTONCES QUE, AL PRINCI
PIO POR FALTA DE CAPACIDAD PRODUCTIVA Y DESPUÉS POR AHORRAR
RECURSOS PARA CANALIZARLOS AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE
CAFETALES, LA EMPRESA SUSPENDE LA DOTACIÓN DE MATERIAL VEGE
TATIVO, Y SON LOS PRODUCTORES CAMPESINOS CON EL SUBSIDIO DEL 
lNMECAFt QUIENES PASAN A SER PRODUCTORES Y OFERENTES DEL MI~ 
MO, ÜE ESTA FORMA, LA FASE PRODUCTIVA QUE ANTES SE ENTENDfA
COMO RESPONSABILIDAD DEL INMECAF~ SE INTEGRA A LA PRODUCCIÓN 
DE UN ALTO NÚMERO DE FINCAS CAMPESINAS COMO PRODUCCIÓN DE MA 
TERIAS PRIMAS INDISPENSABLES EN LA PRODUCCIÓN Y LA AUTOSUFI
CIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE PECETILLA Y PLANTÓN PASA A SER -
UNA CONDICIÓN SINE QUA NON EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA, 

A ESTE NIVEL, LOS PLANTEAMIENTOS GENERALES Y LAS POSIBILIDA
DES DE OPERACIÓN NO ESTÁN EXENTOS DE CONTRADICCIÓN, SóLO EL 
REPASO DE LAS LABORES Y COSTOS QUE ENCIERRAN LAS DOS PRIME -
RAS FASES DEL CULTIVO ES ELEMENTO SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR
QUE SE TRATA DE UN PROPÓSITO FUERA DEL ALCANCE DEL PRODUCTOR 
INDIVIDUAL, 

EN SU PERFIL GENERAL LA CONSTRUCCIÓN DE SEMILLEROS IMPLICA -
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LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EL DESMONTE DEL TERRENO DONDE HA 
BRÁ DE SEMBRARSE; LA CONSTRUCCIÓN DEL COBERTIZO Y LA PARRI -
LLA PARA DAR SOMBRA A LA NUEVA PLANTA, EL TRAZO DE LA PARCE
LA Y LOS CANALES DE AGUA; EL SURCO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 
PARA LA SIEMBRA DE LA SEMILLA; LA APLICACIÓN DE LOS FERTILI
ZANTES, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS NECESARIOS PARA EL MEJOR -
Y MÁS RÁPIDO DESARROLLO DE LA PLANTA, LOS DESHIERBES FRECUEN 
TES PARA QUE LOS CANALES DEL SEMILLERO QUEDEN LIBRES AL PASO 
DEL AGUA Y, POR ÜLTIMO, EL DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALA -
C!ONES, CON UN COSTO MÍNIMO PARA 1984 DE $928,260.33 POR HEk 
TÁREA Y UN PRECIO UNITARIO DE $Q,66, (8) 

EN FORMA SIMILAR EL TRASPLANTE AL VIVERO SE REALIZA CON APE
GO A LAS SIGUIENTES TAREAS: A) DEMONTE: B) PREPARACIÓN DEL -
SUE~O: c) CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO; D) PREPARACIÓN DE LA- -
PARCELA: E) TRASPLANTE: F) APLICACIÓN DE FUNGICIDAS, !NSECT.L 
C!DAS Y FERTILIZANTES; G) REGULAMIENTO DE SOMBRA, DESHIERBE
y RIEGO: H) A~RANQUE, SELECCIÓN Y ENTREGA DE PLANTONES: E. -
~) DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, EL COSTO TOTAL PROGRA
MADO PARA ESTA FASE EN 1984 ES DE $1'635,226,00. (9) 

EN ESTOS TÉRMINOS, EL RECUENTO DE LAS LABORES Y COSTOS IMPLl· 
CADOS EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO INDICA QUE LA
INVERSIÓN ECONÓMICA IMPLÍCITA EN EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO
PRODUCTIVO DESDE LAS FASES DE SEMILLERO Y VIVERO SE HACE UN
PR!VILEGIO DE LOS MEDIANOS Y GRANDES PRODUCTORES, EN TANTO -
ESTAS CLASES PUEDEN DISTRAER RECURSOS A OTRAS ACTIVIDADES- -
QUE LES REPORTEN ALGÚN BENEFICIO EXTRA, LA GENERALIDAD DE- -
LOS PRODUCTORES M!N!FUNDISTAS EN CONDICIONES DE SUBSISTENCIA 
ESTÁN EN IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR TALES ACTIVIDADES, PUES -

(8) INMECAFE. DELEGACIÓN COATEPEC. RESUMEN DE JORNALES, MATE 
RIALES Y CUOTAS DE 3 HAS, DE SEMILLEROS DE CAFÉ, DE 
ACUERDO A COSTOS DE 1984, 

(9) INMECAFE. DELEGACIÓN CoATEPEc. CosTos POR ACTIVIDAD EN -
VIVEROS DE CAFÉ 1983/1984, 
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EL INGRESO, POR LO COMÚN INSUF!CIENTE, LIMITA CUALQUIER TEN
TATIVA DE REDUCIR LA SUPERFICIE DE LA PARCELA YA PRODUCTIVA
PARA DESTINAR UN ESPACIO DE LA MISMA A CUALQUIER OTRA ACTlVl 
DAD QUE NO GARANTICE EN LO INMEDIATO LA RECUPERACIÓN DEL DI
NERO INVERTIDO, 

BAJO ESTAS CONDICIONES, EL CAMPESINO POBRE PARA PARTICIPAR -
EN LA REHABILITACIÓN DE CAFETALES ESTÁ OBLIGADO A COMPRAR LA 
PLANTA; NO SIN INCONVENIENTES, PUES LOS PRODUCTORES DE MATE
RIAL VEGETATIVO APROVECHAN LA FALTA DE OTROS CANALES DE ABA~ 
TECIMIENTO PARA VENDER A UN PRECIO 100% MÁS ALTO AL ESTABLE
(;!DO COMO OFICIAL POR EL !NMECAFÉ $12.000: CON LA MISMA TEN -
DENCIA SI SE ATIENDE LA RELACIÓN OFERTA-DEMANDA, RESULTA QUE 
ES MÁYOR EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE TIENEN NECESIDAD DE- -
COMPRAR EL MATERIAL QUE LOS QUE LO PRODUCEN, LO QUE SIGNIFI
CA QUE PARA UN IMPORTANTE NÚMERO DE CAFETICULTORES SIN APOYO 
ECONÓMICO DE OTRO SECTOR SE DIFICULTA LA ENTRADA AL PROGRAMA, 
DESDE EL MOMENTO EN Q8E EL PRODUCTOR POBRE DEBE ABSORBER PA
GOS QUE MERMAN SU INGRESO DE SUBSISTENCIA, ES EVIDENTE QUE -
POR MUY POCO TIEMPO MANTENDRÁ EL INTERÉS POR PARTICIPAR EN -
EL PROGRAMA, SOBRE TODO CUANDO ESTE OFRECE RESULTADOS ECONÓ
MICOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE SE APARTAN DE LA LÓGICA I~ 

TERNA DE LA REPRODUCCIÓN DE LA UNIDAD FAMí LIAR, 

EN ESTE CONTEXTO, LA PRIORIDAD DE INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN
DE MATERIAL VEGETATIVO Y LA INCAPACIDAD ECONÓMICA DE LA GEN~ 
RALIDAD DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS PARA LOGRARLO, SE OPO
NE AL PROYECTO DEL ESTADO EN LA CAFETICULTURA; SIN EMBARGO,
LAS IMPLICACIONES QUE ENCIERRA UN PROPÓSITO DE ESTA ENVERGA
DURA NO PUEDEN PERMITIR QUE ELEMENTOS DE ESTA ÍNDOLE PONGAN
EN ENTREDI~HO LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y PRODUCTIVA DE LA CA
FETICULTLIRA NACIONAL POR ESTA RAZÓN EL INSTITUTO ME!<ICANO -
DEL CAFé PROPONE LOS ELEMENTOS T~CNJCOS, ECONÓMICOS Y ORGANl 
ZATIVOS NECESARIOS PARA QUE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS SEAN 
LOS RESPONSABLES DE LA PRODUCCIÓN DE ~LANTÓN QUE DEMANDA LA
CAFETICULTURA CAMPESINA. EN ESTE MARCO SE INSCRIBEN LA PLA -
NEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL lNMECAF~ PARA PROMOVER LA ORGANI-

11111 .... 11 ........ , ... 
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ZACIÓN DE VIVEROS POR ALIANZA Y COOPERACIÓN, 

EN EL CASO DE LOS VIVEROS POR COOPERACIÓN EL lNMECAFÉ APROVE 
CHA LA .ESTRUCTURA FORMADA EN LAS LJEPC PARA ORGANIZAR EL TRA
BAJO DE LOS PRODUCTORES DE TAL FORMA QUE SE SATISFAGA LA DE
MANDA DE PLANTÓN, PARA ESTE EFECTO, SE UTILIZA LA INFORMA- -
CIÓN DISPONIBLE SOBRE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y LA EXTENSIÓN -
DE LA SUPERFICIE DE CADA PARCELA DE LA UNIDAD PARA DETECTAR
y SELECCIONAR A LOS PRODUCTORES CON EXCEDENTES DE TERRENO- -
QUE PUEDAN EMPLEAR, MAs AÚN, ESTE PROCESO SE REFUERZA EN VIR 
TUD DE LA RELACIÓN PRODUCTOR-lNMECAFÉ EN EL PROGRAMA NORMAL
EN LA MEDIDA QUE ES DIFÍCIL QUE ALGÚN PRODUCTOR SE NIEGUE A
PART!CIPAR CON EL JNMECAFÉ CUANDO ÉSTE ES EL PRINCIPAL COM -
PRADO~ DE SU PRODUCCIÓN, EN ESTOS TÉRMINOS, LA EMPRESA DISPQ 
NE DE LOS MECANISMOS DE COACCIÓN PARA QUE EL PRODUCTOR CON -
DISPONIBILIDAD DE TERRENO SE INTEGRE A LA PRODUCCIÓN DE MAT~ 
RIAL VEGETATIVO A TRAVÉS DE DOS OPCIONES: PRIMERO, PRESTANDO 
EL TERRENO A LOS COMPAÑEROS DE UNIDAD PARA QUE ÉSTOS CON- -
APORTACIÓN TOTAL DE TRABAJO E INSUMOS SE ENCARGUEN DE REALI
ZAR LA PRODUCCIÓN DE PLANTÓN QUE DEMANDAN LAS NECESIDADES DE 
CADA PRODUCTOR DE LA UNIDAD, O BIEN, QUE EL DUEÑO DE LA PAR
CELA SE RESPONSABILICE POR ENTERO DE LA PRODUCCIÓN Y DESPUÉS 
VENDA EL PLANTÓN A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD A PRECIO OFl 
CIAL. 

A PESAR DE QUE LA PARTICIPACIÓN DE LA CAFETICULTURA CAMPESI
NA EN LA CREACIÓN DE VIVEROS POR COOPERACIÓN ES SIGNIFICATI
VA DEBIDO A LA PUESTA EN MARCHA DE 5'966,615 VIVEROS, NO LO
GRA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA A CAUSA DE LA- -
FALTA DE TERRENOS DISPONIBLES PARA ESTE OBJETIVO:. POR ESTE -
MOTIVO, PARA COMPLETAR LA PRODUCCIÓN DE 6'251,675 UNIDADES -
DE MATERIAL VEGETATIVO QUE PLANTEA LA REHABILITACIÓN DE CAF.[;. 
TALES EN LA DELEGACIÓN COATEPEC, EL INMECAFÉ HA PROMOVIDO LA 
REAC!ÓN DE 285 MIL VIVEROS POR ALIANZA, A DIFERENCIA DE LOS
VIVEROS POR COOPERACIÓN, EN ESTA MODALIDAD ES LA EMPRESA OFl 
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!AL LA QUE PRESTA EL TERRENO Y FACILITA LA PECETILLA PARA -
QUE LOS PRODUCTORES REALICEN EL PROCESO PRODUCTIVO, (10) 

UN RECUENTO DEL TIPO Y NÚMERO DE VIVEROS EXISTENTES EXPRESA
EL REFUERZO DE ORGANIZACIÓN DEL JNMECAFÉ PARA QUE LOS PRODU~ 
TORES CAMPESINOS SEAN LA BASE PRODUCTIVA MÁS IMPORTANTE DE -
MATERIAL VEGETATIVO, EN LA MISMA DIRECCIÓN, EL MAYOR NÚMERO
DE VIVEROS POR COOPERACIÓN INDICA EL PROPÓSITO DEL (NMECAFÉ
DE APARTARSE DE LAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS 
DE ESTAS FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO, Y SÓLO PARTICIPAR A -
TRAVÉS DE LOS VIVEROS POR ALIANZA EN AQUELLOS CASOS EN QUE -
ES CONTUNDENTE LA IMPOSIBILIDAD DE AJUSTAR Y REDISTRIBUIR- -
LOS TERRENOS, 

3. CREDITO-ASISTENCIA TECNICA 

SIN DUDA, DENTRO DEL PROGRAMA MECAFÉ LLAMA LA ATENCIÓN LA Pf 
CULIAR FORMA DE .CONCEDER CRÉDITO AL PRODUCTOR CAMPESINO, HA~ 
TA AHORA EN EL PROGRAMA NORMAL EL CRÉDITO A CUENTA DE COSE -
CHA HA SIDO EL PRINCIPAL PALIATIVO PARA MANTENER Y PERDURAR
LA RELACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL CON LA UNIDAD FAMILIAR, LA 
MINISTRACIÓN ENTREGADÁ POR EL lNMECAFÉ SEMESTRALMENTE A LAS
UNIDADES ECONÓMICAS DE PRODUCTORES DE.CAFÉ ES EL MEJOR MECA
NISMO DE RESGUARDO PARA CONTROLAR LA PRODUCCIÓN, EN VIRTUD -
DE QUE SE TIENE LA SEGURIDAD QUE ANTE LA FALTA DE PAGO DE A!. 
GÚN PRODUCTOR RESPONDE LA UNIDAD, EN ESTE MARCO, EL PRÉSTAMO 
Y SU RECUPERACIÓN EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN INVALIDA CUAL
QUIER INTROMISIÓN EN LA PARCELA CAMPESINA, MÁXIME SI LOS PRQ 
DUCTORES AGRUPADOS SON LOS PRIMEROS EN COACCIONAR Y VIGILAR
EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA, 

(10) EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1984 SE REGISTRAN 12,879 PRO -
DUCTORES ASOCIADOS AL INMECAFÉ EN LOS VIVEROS POR COOP~ 
RACIÓN Y 2038 PRODUCTORES PARTICULARES, LO QUE HACE UN
TOTAL DE 14,917 PRODUCTORES, 
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EN CAMBIO, EL CRÉDITO OTORGADO PARA EL PROGRAMA MECAFÉ, TAN
TO POR LAS CONDICIONES QUE DEFINE COMO POR EL PROCEDIMIENTO
QUE SIGUE, CONDUCE A UN CAMBIO SUSTANCIAL DE LA POLÍTICA ECQ 
NÓMICA ESTATAL EN EL CAMPO DE LA CAFETICULTURA, 

EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA SE ESTABLECE QUE -
LOS PRODUCTORES QUE DESEEN INTEGRARSE COMO MIEMBROS ACTIVOS, 
LÉASE SUJETOS DE CRÉDTIO, DEBEN REUNIR COMO REQUISITO: LA PQ 
SESIÓN DE SUPERFICIES NO MAYORES A LAS 10 HECTAREAS, UNA PRQ 
DUCTIVIDAD PROMEDIO MENciR A 10 QUINTALES POR HECTÁREA Y TE -
NER COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ, 
ES DECIR, PRECISAMENTE LAS CARACTERfSTICAS QUE DEFINEN EL- -
PERFIL DEL 93% DE LOS PRODUCTORES DEL PAfS, EN EL MISMO SEN· 
TIDO,· SE SUBRAYA QUE EL SUJETO DE CRÉDITO TENDRÁ QUE SOMETER 
SE A LOS LINEAMIENTOS, INDICACIONES Y NORMAS QUE, SOBRE PRO-. 
DUCCIÓN LE DICTE EL ACREEDOR, EN ESTE CASO, ES EL JNSTITUTO
MEXICANO DEL CAFÉ COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO A QUIEN CO -
RRESPONDE DELIMITAR EL NÚMERO, PROCEDIMIENTO, TIEMPO Y COSTO 
DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PROCESO PRODUCTI
VO, 

DESDE ESTE ANGULO LA POLÍTICA DEL {NMECAFÉ, DELIMITADA POR -
LA INTERVENCIÓN DIRECTA EN EL PROCESO PRODUCTIVO A TRAVÉS- -
DEL CONTROL, SUPERVISIÓN Y PAGO DE LAS TAREAS, SE JUSTIFICA
POR LAS RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO Y EL TIPO DE PRODUCTO -
RES CON QUE SE DEBE OPERAR EL PROGRAMA, SIMPLEMENTE PARA - -
1981 SE ASIGNÓ UN PRESUPUESTO DE 1097.3 MILLONES DE PESOS, -
DE LOS CUALES 56,7 MILLONES SE DESTINARON A LAS 66 UEPCs DE
LOS 18 MUNICIPIOS DE LA DELEGACIÓN COATEPEC QUE AGRUPA A - -
1329 PRODUCTORES CAMPESINOS, LO QUE SIGNIFICA QUE PARA DESA
RROLLAR LOS TRABAJOS DEL PRIMER AÑO DEL PROGRAMA AL PRODUC -
TOR INDIVIDUAL LE CORRESPONDIERON $42,663,00, 

DESDE ESTA ÓPTICA, LA LIMITADA INVERSIÓN CANALIZADA A LOS- -
PRODUCTORES CON INGRESOS DE SUBSISTENCIA, QUE BIEN PUEDEN- -
DESVIAR EL CRÉDITO AL CONSUMO IMPRODUCTIVO, OBLIGA A QUE EN-

- 172 -



LA ESTRUCTURA DEL. PROGRAMA SE CONTEMPLE COMO ÁNGULO FUNDAMEN 
TAL LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE SU APLICACIÓN, SOBRE ESTA 
BASE, LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CRÉDITO 
SE DETERMINA EN FUNCIÓN DE QUE LA RECUPERACIÓN DE LA INVER -
SIÓN ECONÓMICA QUE IMPLICA LA REORGANIZACIÓN PRODUCTIVA DE -
LAS FINCAS CAMPESINAS NO SE RECUPERA CON EL PRODUCTO DE LA -
VENTA DE LA SIGUIENTE COSECHA, LO QUE SIGNIFICA QUE, A DIFE
RENCIA DE LAS COMPRAS POR ADELANTADO, EN EL PROGRAMA MECAFÉ
TODO EL MECANISMO SE RESUME EN UN CRÉDITO-INVERSIÓN DIRECTA
MENTE LIGADO A LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, 

PARA EL CRÉDITO-INVERSIÓN ES NORMA PROGRAMAR LA CONCESIÓN DE 
CRÉDITO EN DOS PARTES: LA PRIMERA CANTIDAD CUBRE LOS COSTOS
INDISPENSABLES PARA INICIAR EL PROGRAMA EN LAS FINCAS, LA Ml 
TAD EN DINERO Y EL RESTO EN MATERIAL (INSUMOS QUfMICOS, INS
TRUMENTOS DE TRABAJO, Ere.) QUE CO~PRÁ DIRECTAMENTE EL INME
CAFÉ PARA DESPUÉS DISTRIBUIRLOS ENTRE LOS PRODUCTORES CAMPE
SINOS: Y LA SEGUNDA SE PROPORCIONA EN FORMA DE PAGO SEGÚN- -
SEAN LOS AVANCES PRODUCTIVOS DE LA FINCA, CoN LA SUMA DE AM
BAS PARTES SE REÚNE EL 70% DEL COSTO TOTAL DEL PROGRAMA, - -
MIENTRAS QUE EL OTRO 30% ES UNA INVERSIÓN EN TRABAJO, RESPON 
SABILIDAD DEL CAFETICULTOR, 

AL IGUAL QUE EN EL PRciGRAMA NOR~ÁL; EN ESTE CASO EL MEDIO DE 
CANALIZACIÓN PREFERENTEMENTE EMPLEADO POR EL JNMECAFÉ ES LA
UEPC, ENTRE OTRAS RAZONES PORQUE, EN TANTO ESTA CÉLULA DE- -
TRABAJO SE RIGE POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA, SE CONSOLIDA -
LA IMAGEN DE AUTORIDAD FRENTE A LOS RESTANTES MIEMBROS DE LA 
UNIDAD, SE GARANTIZA LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL INMECAFÉ
EN LA PARCELA Y SE FACILITA EL CONTROL SOBRE EL PROCESO DE -
TRABAJO, 

"EN LA DELEGACIÓN (OATEPEC LA NORMA ES ATENDER PRIMERO A LOS 
CAFET!CULTORES QUE TIENEN RELACIÓN CON EL INSTITUTO MEXICANO 
DEL CAFÉ A TRAVÉS DE LAS UEPCs, PORQUE SON CAFETICULTORES- -
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QUE CONOCEMOS Y SABEMOS COMO TRABAJAN, LO QUE PROPICIA UNA -
CONFIANZA MUTUA ENTRE EL I NST! TUTO Y EL PRODUCTOR", (8) 

No OBSTANTE QUE LA UEPC EN SÍ MISMA OFRECE MAS SEGURIDAD DE
RECUPERAR EL CRÉDITO Y DESARROLLAR EL PROGRAMA QUE EL TRATO
CON PRODUCTORES AISLADOS, LOS TÉRMINOS DE LA RELACIÓN QUE CQ. 
MUNMENTE SOSTIENEN INMECAFÉ Y LOS PRODUCTORES NO ES SUFICIEli 
TE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MECAFÉ, ESTA MODALIDAD DE 
INTERVENCIÓN ESTATAL PRESUPONE LA CONCESIÓN DE CRÉDITO Y - -
ASISTENCJA TÉCNICA COMO DOS PARTES COMPLEMENTARIAS DEL MISMO 
PROCESO, Y CON ELLO LA RELACIÓN DIRECTA DESDE LA PRODUCCIÓN, 
Asf, MIENTRAS EN EL PROGRAMA NORMAL LA RELACIÓN ECONÓMICA- -
DEL PRODUCTOR Y LA EMPRESA SE CONCRETA EN EL MARCO DE LA CIR 
CULAC IÓN A TRAVÉS DE LA COMPRA-VENTA DE CAFÉ, EN EL PROGRAMA 
MECAFÉ TODA LA DINÁMICA ECONÓMICA SE SUSTANTIVA EN LA ESPERA 
DE LA PRODUCCIÓN CON EL CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO EN- -
AQUELLA PARTE DE LA FINCA EN QUE SE REALIZA LA REHABILITA- -
C IÓN DE CAFETALES, LA RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE ZONA Y TO
DO EL PERSONAL DE CAMPO, NO ES SÓLO ASESORAR Al PRODUCTOR, -
SINO INDICAR EL PROCEDIMIENTO CON QUE HABRA DE REALIZARSE El . . . 
PROCESO PRODUCTIVO, SUPERVISAR SU DESARROLLO Y CALIFICAR SUS 
RESULTADOS, CADA PERITO AGRÍCOLA VIGILA QUE EN 250 HECTÁREAS. 

. " SE TRABAJEN LOS VIVEROS POR COOPERACIÓN, LA REHABILITACIÓN ~· 

DE CAFETALES Y EL PROGRAMA NORMAL, PERO LO MÁS IMPORTANTE DE 
SU ACTIVIDAD ES VIGILAR LA APLICACIÓN DE LOS CRÉDITOS, 

POR SU.PARTE, LOS AUXILIARES DE CAMPO DEPENDIENTES DEL JEFE
DE ZONA SE ENCARGAN DE ORGANIZAR ASAMBLEAS EN LAS UEPCs CON
EL PROPÓSITO DE ENSEÑAR A LOS CAFETICULTORES A MANEJAR LOS -
INSUMOS AGROQUfMJCOS y EL MATERIAL DE ASPERSIÓN, DESPUÉS, ES 
SU RESPONSABILIDAD REALIZAR LAS DEMOSTRACIONES SOBRE LA FOR-

(8) ENT~Ev1ir~ ~EÁLrzÁnÁ AL ING; RuBÉN HERNANaEz, CooRDINA -
DOR DE FOMENTO TÉCNICO y PROTECCIÓN FITOSANITARIA DEL IN 
MECAFÉ, 13/Xl/32, COATEPEC, VER, 
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MA DE REALIZAR Y APLICAR LAS MEZCLAS DE AGROQUfMICOS SIN QUE 
EXISTAN RIESGOS TANTO PARA EL PRODUCTOR COMO PARA LA PLANTA
CIÓN, DEL MISMO MODO, EL INMECAFÉ HACE LOS SEÑALAMIENTOS TÉ~ 
N!COS Y ESPECIFICACIONES NECESARIAS SOBRE LA FORMA IDÓNEA DE 
REALIZAR EL TOTAL DE ACTIVIDADES QUE ENCIERRA EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN; Y UNA VEZ EFECTUADOS LOS TRABAJOS, EL PERSONAL -
DE CAMPO INSPECCIONA Y CUANTIFICA LAS LABORES REALIZADAS EN
UN REPORTE QUE SE CERTIFICA MEDIANTE LA SUPERVISIÓN CRUZADA, 
QUE CONSISTE EN EL INTERCAMBIO DE ÁREAS A SUPERVISAR, 

"EL CRéDITO OTORGADO POR TRABAJO REALIZADO OBLIGA AL PERSO -
NAL DE CAMPO A ELABORAR UN REPORTE DE CAFETALES QUE SE ENTR~ 
GA A LAS OFICINAS CENTRALES CON UNA RELACIÓN DE FINANCIAMIEii 
TO. ESTOS DOCUMENTOS FIRMADOS POR LOS DIRECTIVOS (COORDINA -
DOR DEL ÁREA, DELEGADO DE LA REGIÓN), AGRÓNOMOS Y TÉCNICOS -
CONSTITUYEN EL REQUISITO MÁS IMPORTANTE PARA AUTORIZAR LA CA 
NALIZACIÓN DEL DINERO AL CAMPO", (11) 

EL PAGO DE LAS TAREAS SÓLO DESPUÉS DE HABER SIDO SUPERVISA -
DOS Y APROBADOS LOS TRA.BAJOS DE LA FINCA EXPRESA EL CAMBIO -
DE LA RELACIÓN ECONÓMICA DEL PRODUCTOR CON EL fNMECAFÉ, PUES 
MIENTRAS LAS COMPRAS POR ADELANTADO SÓLO CONTEMPLAN EL PRE -
CIO DE LA FUERZA DE TRABAJO CONTRATADA POR EL PRODUCTOR CAM
PES! NO DURANTE LA ÉPOCA DE LA COSECHA Y ES ABIERTA LA POS!Bl 
LIDAD DE BUSCAR OTRAS FUENTES DE INGRESO, EL PROGRAMA MECAFÉ 
PRESUPONE EL PAGO AL PRODUCTOR DIRECTO COMO MECANISMO PARA -
ASEGURAR EL EMPLEO REGULAR DE LA FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR
A LO LARGO DE UN CICLO PRODUCTIVO SIN QUE EXISTAN INGRESOS Itl 
DEPENDIENTES A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ, 

EN OTROS TÉRMINOS, EL [NMECAFÉ APROVECHA LAS CARENCIAS Y DI
FICULTADES CON QUE SE REPRODUCE LA UNIDAD FAMILIAR PARA PRO-

(11) ENTREVISTA AL ING, RuBÉN HERNÁNDEZ, 18/XI/82. CoATEPEc, 
VERACRUZ, 
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MOVER LA INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTORES CON EL ARGUMENTO DE
QUE, CON EL MONTO Y ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS CRÉDITOS, 
LOS RESULTADOS EN VOLUMEN DE PRODUCCIÓN E ÍNDICE DE PRODUCTl 
VIDAD DEBERÁN REDUNDAR EN UN NIVEL DE INGRESOS PARA EL CAFE
TICULTOR EQUIPARABLE AL SALARIO MfNIMO RURAL, 

"EL ANÁLlSIS DEL NIVEL DE INGRESOS DEL ESTRATO L SEÑALA QUE 
LAS UTILIDADES POR HECTÁREA VARfAN DE 3 A 20 MIL PESOS, SI -
SE CONSIDERA EL PROMEDIO DE SUPERFICIE (2,5 HAS,) RESULTA- -
QUE LAS UTILIDADES POR JEFE DE FAMILIA SERÁN ENTRE 16,800 Y-
25,000 PESOS, INCLUSO MENOR EN UN 50% AL SALARIO MÍNIMO ca -
RRESPONDIENTE, 

"DE LLEVARSE A CABO EL PROGRAMA, EL INCREMENTO DEL INGRESO -
IMPLICARÁ DISPONER AL 5o, AílO ENTRE 20 Y 24 MIL PESOS POR -
HECTÁREA, SITUACIÓN QUE PERMITIRÍA IGUALAR LOS NIVELES DE !~ 
GRESO MÍNIMO RURAL POR JEFE DE FAMILIA", (12) 

POR SU PARTE, LOS PRODUCTORES SE INTEGRAN CON FACILIDAD AL -
PROGRAMA PORQUE EL PAGO INDIVIDUAL,· TANTO DE CADA UNA DE LAS 
TAREAS COMO DE LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS, NO PUEDE DEJAR
DE SER INCENTIVO PUESTO QUE, ANTES DEL PROGRAMA, LA INVER -
SIÓN DE INSUMOS Y TRABAJO LA ABSORBfÁ POR COMPLETO EL PRODU~ 
TOR, 

ªBUENO, A NOSOTROS NOS CONVIENE QUE EL INSTITUTO NOS PAGUE -
POR CADA UNO DE LOS TRABAJOS QUE HACEMOS Y QUE NOS COMPRE LA 
PLANTA: PORQUE ANTES DEL PROGRAMA MECAF~ NOSOTROS PONÍAMOS -
TODO EL TRABAJO Y COMPRÁBAMOS TODO LO QUE SE NECESITABA PARA 
EL CULTIVO Y EL lNMECAFÉ NOS PAGABA EL TRABAJO AL MISMO PRE
CIO QUE LO PAGA AHORA: POR ESO, AUNQUE LOS PRECIOS POR TAREA 

(12) lNMECAFÉ, CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA..f1E..CA 
J:t, PAGINA 12, MÉXICO, 1983. 
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SON BAJOS, A NOSOTROS Nos CONVIENE MAs". (13) 

!lo OBSTANTE QUE ES INNEGABLE QUE EN LO INMEDIATO EL PROGRAMA 
MECAF~ FAVORECE A LOS PRODUCTORES, EL SENTIDO ESENCIAL DE E& 
TE PROCEDIMIENTO TIENE CONSECUENCIAS DE ORDEN FUNDAMENTAL, -
S 1 MPLEMENTE PORQUE LA REHABILITACIÓN DE CAFETALES COMO PLAN
DE TRABAJO DISEÑADO DESDE FUERA PARA SER OPERADO EN LA PARC~ 
LA CAMPESINA, LA REORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LA MISMA ESTÁ -
IMPLÍCITA, Y CON ELLO SUS CONSECUENCIAS EN LA ESFERA DE LA -
PRODUCCIÓN, A ESTE NIVEL, EL PAGO POR TAREAS ES UNA ALTERNA
TIVA PARA CO~·IPLEMENTAR EL INGRESO QUE HASTA AHORA ERA INFE -
RIOR EN UN 50% AL SALARIO Mf NIMO RURAL, PERO AL MISMO TIEMPO 
ES CONDICIÓN DE CAMBIOS RADICALES EN LA POSICIÓN DEL PRODUC
TOR DENTRO DE LA PARCELA; AL IGUAL QUE ANTES, EL CAMPESINO -
ES EL PRINCIPAL RESPONSAB~."~pE LOS RESULTADOS DE LA PRODUC -
CIÓN, PERO CON LA PECULIAi~D DE QUE AHORA ES AJENO A LA Dl 
RECCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE AQUELLA PARTE DE LA PARCE
LA EN QUE SE REALIZA LA REHABILITACIÓN DE CAFETALES, 

PoR OTRA PARTE, VISTO EL PROGRAMA DESDE LA ÓPTICA DEL INGRE
SO REAL DEL PRODUCTOR, RESULTA QUE LA REHABILITACIÓN DE CAFa 
TALES COMO OPCIÓN PARA MEJORAR EL NIVEL DE INGRESO DEL CAFE
TICULTOR CAMPESINO ES UNA VERDAD A MEDIAS, EN LA MEDIDA QUE
LOS TtRMINOS ECONÓMICOS DE ESTA MODALIDAD ANTES DE DISMINUIR 
LA TRANSFERENCIA DE VALOR DE LA ECONOMÍA C/\MPC:SI NA AL EXTE -
RIOR, COADYUVA A INCREMENTAR LA TASA DE EXPLOTACIÓN. 

EN VIRTUD DE QUE EL PAGO POR TAREAS Y EL USO EXCLUSIVO DE LA 
FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR EN LA FINCA CAMPESINA SON PRIORI
DADES EN EL PROYECTO DE INTENSIFICACIÓN DE LA JORNADA DE TRA 
BAJO, EL COSTO DE LA FUERZA DE TRABAJO EN EL PROGRAMA MECAFt 
DEBERÍA SER EQUIVALENTE AL INGRESO QUE OBTENDRÍA EL CAFETI -
CULTOR POR LA PRODUCCIÓN DE LA FINCA Y OTROS TRABAJOS !NDE -

(13) DECLARACIÓN DE CAFETICULTORES DEL POBLADO EMILIANO ZAP8. 
TA, 6/III/81. 
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PENDIENTES (TRABAJO ASALARIADO y CULTIVOS DE SUBSISTENCIA, -
POR EJEMPLO), MAs AÚN, EL PAGO DEBERfA SER SUPERIOR AL QUE -
SE OFRECE A CUALQUIER ASALARIADO QUE PARTICIPE EN EL PROGRA
MA NORMAL, EN FUNCIÓN DE QUE EN EL PROGRAMA MECAFÉ MEDIA UNA 
MAYOR INTENSIFICACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO y, POR CONSI
GUIENTE, UN MAYOR DESGASTE QUE REQUIERE DE CONSUMOS MÁS ELE
VADOS, SIN EMBARGO, EN OPOSICIÓN AL COMPORTAMIENTO LÓGICO- -
ECONÓMICO QUE DEBE REGIR EL PRECIO DE LA FUERZA DE TRABAJO -
SE OBSERVA QUE DESPUÉS DE SUSTRAER LOS COSTOS DE MATERIAL E
INSW10S PARA LA PRODUCCIÓN, LA PARTE DESTINADA AL PAGO DE LA 
FUERZA DE TRABAJO ES EN PROMEDIO DE $487,33 (14) ES DECIR, -
IGUAL AL SALARIO MfNIMO RURAL QUE HA SIDO ESTABLECIDO PARA -
UNA JORNADA DE TRABAJO DE MENOR INTENSIDAD. DE ESTA FORMA, -
EL PAGO DEL SALARIO MfNIMO JUNTO AL HECHO DE QUE EL PROGRAMA 
MECAFÉ EXIJA EL ABANDONO DE OTRAS ACTIVIDADES QUE ERAN FUEN
TE IMPORTANTE PARA COMPLEMENTAR EL INGRESO DEL CAFETICULTOR-· 
ES UN ELEMENTO QUE LLAMA LA ATENCIÓN Y PONE EN CUESTIONAMIE~ 
TO LOS SUPUESTOS BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE REPORTA EL PROGRA 
MA MECAFÉ AL PRODUCTOR, 

Asf PUES, EL PAGO DE TAREAS Y EL NUEVO PROCEDIMIENTO INSTAU
RADO POR EL JNMECAFÉ EN EL CAMPO DE LA CAFETICULTURA, ANTES
QUE UNA PRESTACIÓN SOCIAL, O UNA FORMA DE SUBSIDIO A LOS PRQ 
DUCTORES, ES SOLAMENTE EL PAGO MÍNIMO A UNA FUERZA DE TRABA-

(13) EN ESTE ESPACIO ES IMPORTANTE COMENTAR QUE EN EL PROGRA 
~A MECAFÉ LA FUERZA DE TRABAJO SE ~AGA DE ACUERDO CON -
LA ACTIVIDAD, ASf POR EJEMPLO, EL DESMONTE SE PAGA A- -
$421,QQ, LA CONSTRUCCIÓN DEL COBERTIZO A $484,00 Y LA -
APLICACIÓN DE FUNGICIDAS Y OTRAS LABORES CULTURALES A -
$557.00. 

(14) AUNQUE LAS LABORES CULTURALES SE PAGAN A t557,QQ, DEBI
DO A QUE EXISTEN OTROS MONTOS DE PAGO PARA EL RESTO DE
LAS LABORES CULTURALES, SE CONSIDERÓ CONVENIENTE SACAR
EL PROMEDIO, 
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JO QUE GENERA MÁS VALOR Y QUE POR LO TANTO ES MAS EXPLOTADA, 
EN ESTE SENTIDO, SI A LA INTENSIFICACIÓN DE LA JORNADA DE- -
TRABAJO SE RESPONDE CON UN AUMENTO MENOS QUE PROPORCIONAL EN 
EL INGRESO DEL CAFETICULTOR, ES VÁLIDO HABLAR DE UN INCREMEN 
TO DE LA TASA DE PLUSVALÍA Y DE UN PROCEDIMIENTO DIRIGIDO A
MANTENER LA SUBORDINACIÓN GENERAL DEL TRABAJO CAMPESINO AL -
CAPITAL, 
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4. CONCLUSIONES 

DESPUÉS DE REVISAR Y ANALIZAR LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y -
LAS ACCIONES QUE NORMAN EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA NOR -
MAL Y EL PROGRAMA MECAFÉ, SE APRECIAN DIFERENCIAS DE ORDEN -
CUALITATIVO Y CUANTITATIVO EN LA RELACIÓN QUE MANTIENE EL IN. 
MECAFÉ CON LOS PRODUCTORES DE UNO Y OTRO PROGRAMA, Y EN LAS
CONSECUENCIAS QUE TIENE CADA UNO DE ELLOS PARA EL CAPITAL, 

EN EL PROGRAMA NORMAL LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN
UEPCs RESPONDE A UNA PREOCUPACIÓN FUNDAMENTAL: SEGUIR LA ES
TRATEGIA OPERATIVA DE LA BURGUESÍA AGRARIA COMERCIAL, A FIN
DE CONTROLAR EL MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ, Vf A LAS 
COMPRAS POR ADELANTADO, SIN OTRO INTERÉS QUE EL MANTENER' A -
LA ECONOMfA CAMPESINA PRODUCTORA DE CAFÉ EN CONDICIONES DE -
EXPLOTACIÓN QUE PERMITAN SU REPRODUCCIÓN, EN ESTE SENTIDO, -
EL CRÉDITO A BAJAS TASAS DE INTERÉS Y LA COMPRA DE LA PRODU~ 
CIÓN A PRECIOS OFICIALES CON LA FACILIDAD DE ENTREGA DE MI -
NISTRACIONES, SON MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA DESAPA
RICIÓN DE LA ECONOMÍA CAMPESINA PRODUCTORA DE CAFÉ EN UN MAR 
ca EN DONDE LA BURGUESÍA COMERCIAL CON LOS BAJOS PRECIOS QUE 
OFRECE LA COMPRA, LOS PRÉSTAMOS A ALTAS TASAS DE INTERÉS, LA . 
VENTA DE INSUMOS PRODUCTIVOS A PRECIOS ALTOS Y OTROS MEDIOS
DE EXTRACCIÓN DE EXCEDENTE PRESIONAN Y DIFICULTAN EL MANTENl 
MIENTO DE LA ECONOMfA FAMILIAR, 

EN ESTE CASO LA INTERVENCIÓN DEL f NMECAFÉ, ÚNICAMENTE EN LA
ESFERA DE LA CIRCULACIÓN, ES SUFICIENTE ELEMENTO PARA ASEGU
RAR EL FLUJO DE VALOR DE LA ECONOMfA CAMPESINA AL EXTERIOR -
SIN QUE PELIGRE SU REPRODUCCIÓN, EN EFECTO, SI EL ESTADO SE
ENCARGA DE OPERAR UNA POLÍTICA ECONÓMICA EN LA CAFETICULTURA 
QUE TIENE COMO PRIMER PROPÓSITO ENTREGAR EL DINERO INICIAL -
PARA LA PRODUCCIÓN Y ESTABLECER PRECIOS DE COMPRA QUE GARAN
TICEN EL INGRESO MÍNIMO INDISPENSABLE PARA LA REPRODUCCIÓN -
DE LA UNIDAD FAMILIAR; SE FACILITA EL QUE LA PRODUCCIÓN DE -
LA UNIDAD FAMILIAR SEA PARTE DEL FLUJO DE MERCANCÍAS DEL MER 
CADO CAPITALISTA CON EL PAPEL DE PRECIOS BASE, EN ESTE SENTl 
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DO, LA INSUFICIENCIA DÉ TÉCNICAS PRODUCTIVAS, LA FALTA DE I~ 
TENS I F 1CAC1 ÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO Y, EN S f, LA RELACIÓN 
TRABAJO/CONSUMO SE TRADUCE, EN EL PROCESO DE CIRCULACIÓN, EN 
PRECIOS SUPERIORES QUE IMPLICAN UNA RENTA DIFERENCIAL A FA -
VOR DE LA CAFETICULTURA CAPITALISTA, EL APROVISIONAMIENTO DE 
MATERIAS PRIMAS A LA INDUSTRIA TORREFACTORA A BAJOS PRECIOS
y SIN ESTAR GRAVADOS POR LA GANANCIA MEDIA Y VOLÚMENES DE- -
PRODUCCIÓN IMPORTANTES PARA LA EXPORTACIÓN, 

EN ESTE SENTIDO, LA INTERVENCIÓN DEL INMECAFÉ A ESTE NIVEL -
NO PRODUCE CAMBIOS SUSTANCIALES EN LA DINÁMICA INTERNA DE LA 
ECONOMÍA FAMILIAR; EL PRODUCTOR CAMPESINO ES DIRECTOR DEL- -
PROCESO PRODUCTIVO Y RESPONSABLE DIRECTO DE LOS RESULTADOS -
QUE OFREZCAN LAS TÉCNICAS DE CULTIVO Y LOS PROCEDIMIENTOS Ef1 
PLEADOS EN LA PRODUCCIÓN, LA RELACIÓN CON EL EXTERIOR ES DE
ACREEDOR/ACREDITANTE Y DE COMPRADOR Y VENDEDOR SIN QUE LA EM 
PRESA INTERFIERA DIRECTAMENTE EN LA PRODUCCIÓN, Es MÁS, EN -
LA RELACIÓN COMERCIAL EL ÚNICO LAZO DE UNIÓN ES LA PRODUC- -
CIÓN COMPROMETIDA QUE DEBE ENTREGAR EN LA ÉPOCA DE COSECHA,
SI N OTRA PRESIÓN QUE LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DEL CAFETI -
CULTOR PORQUE EL INMECAFÉ NO ESTABLECE MARGEN DE COMPRA, 

SIN EMBARGO, AL MISMO TIEMPO ESTA CORRELACIÓN DE ELEMENTOS -
DETERMINA LA LIMITACIÓN DEL ALCANCE DE LAS ACCIONES DE LA EM 
PRESA, EN LA MEDIDA QUE LA INTERVENCIÓN DEL lNMECAFÉ SE CIR
CUNSCRIBE A LA ESFERA DE LA CIRCULACIÓN, EL PRODUCTOR TIENE
RELATIVA AUTONOMÍA PARA DECIDIR A QUIÉN VENDER Y EN QUÉ TÉR
MINOS DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN! DE ESTA MANERA, SI LAS TÉC
NICAS DE CULTIVO NO COADYUVAN A INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
Y LAS PRESIONES DEL COMERCIO PRIVADO TERMINAN POR ABSORBER -
AL PRODUCTOR, LAS CONDICIONES QUE MEDIANAMENTE PUEDE MEJORAR 
EL lNMECAFÉ DESDE LA COMERCIALIZACIÓN SE VEN SERIAMENTE FRE
NADAS, Y CON ELLAS EL OBJETIVO DE MANTENER UNA FORMA DE PRO
DUCCIÓN QUE TRANSFIERE VALOR, 

PoR ESTE MOTIVO, LA POLfTICA ESTATAL QUE AL PRINCIPIO SE DI
RIGE A REGULAR LOS PRECIOS EN EL MERCADO, FRENTE AL PROBLEMA 
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. ' 

DE LA ROYA Y LA AMENAZA QUE REPRESENTA EL COMERCIO PRIVADO,-. . ' . ' ,• 

NECESARIAMENTE ESTÁ OBLIGADA A OPERAR UN CAMBIO DESDE LA PRQ 
DUCCIÓN CUYA EXPRESIÓN CONCRETA ES EL PROGRAMA MECAFÉ, 

POR OTRA PARTE, Á CUATRO AÑOS DE INICIADO EL PROGRAMA DE RE
HABILITACIÓN DE CAFETALES; LA ROYA AFECTA YA A PLANTfOS DE -
CHIAPAS,' TABASCO; VERACRUZ, ÜAXACA y PUEBLA, EN ESTAS ZONAS, 
A PESAR DE QUE EL DESCENSO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ES- -
INEVITABLE, NO HA TENIDO 1NDICES SIGNIFICATIVOS, DEBIDO A- -
QUE EL DESARROLL6 DEL PR¿GRÁMA MECAFÉ HA PERMITIDO LOGRAR UN 
PROMEDIO DE PRODUCTIVIDAD SUPERIOR EN UN 100% AL EXISTENTE -
ANTES DEL PROGRAMA:· DE 7 QUINTALES POR HECTÁREA QUE SE COSE
CHABAN EN 1980; EL PRO~EDIO DE PR6DUCCIÓN A LA FECHA (1984)
ES DE·l5 QQ, POR llA, 

DE ACUERDO A LAS ESTit-ÍACIONES nEL INSTITUTO .~EXICANO DEL CA
FÉ, EL INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD PROPICIADO POR EL PROGRA
MA MECAFÉ PERr1ITIRÁ EN ESTE A~o UNA EXPORTACIÓN ADICIONAL DE. 
1'300,000 sAcos EN Los MERCADOS s6c.IALISTAS Y EN ALGUNOS PAi 
SES DEL NORTE DE AFR~CA; iNDEPENDIENTEMENTE DE LCS 1'900,000 
SACOS QUE YA SE TIENEN CONTRATADOS CON EL GRUPO DE PAfSES- -
CONSUMIDORES DE CAFÉ~ 

ESTA INFORMACIÓN NO DEJA DE SORPRENDER CUANDO FRENTE AL PRO
BLEMA DE LA ROYA EL ÍNDICE DE PRoDucrr'vrnAD ES TAL QUE Es- -
PERMI s IBLE AUMENTAR EL VOLUMEN DE EXPORTAC I óN, líluÉ MODI Fr C8. 
cioNEs HAN HEcH6 PosIBLE EsTE cAMBio? ¿sE TRATA nE uN PRoc~ 
SO DE PROLETARIZACIÓN 6 DE UN PROCESO DE INTEGRACIÓN VERTI -
CAL?, 

SIN DUDA,
1 

LA INTENSIFICACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO, LA- -
PÉRDIDA DE DIRECCIÓN DEL PRO~ESO PRODUCTIVO Y EL PAGO DE TA
REAS HACE SUPONER QUE LA DINÁMICA DE REFERENCIA EN ESTE PRO-. . 
CESO ES UNA RELACIÓN DE SUBSUNCIÓN FORMAL, EN DONDE EL CAFE-
TICULTOR HA P~RD~DO EL CARÁCTER DE CAMPESINO PARA TRANSFOR -
MARSE EN ASALARIADO DEL CAPITAL, CON LO QUE EL MOVIMIENTO- -
ECONó:1ICO y LOS RESULTADOS EN PRODUCCIÓN SE APARTAN DE LA- -
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TRADICIONAL PRODUCCIÓN FAMILIAR, 

SIN EMBARGO, UN ANÁLISIS MÁS DETALLADO INDICA QUE LA REALI -
DAD DEL PROGRAMA MECAFÉ ESTA LEJOS DE CONSTITUIR UNA PROLETA 
RIZACJÓN CABAL DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS, EN PRINCIPIO,
LA SUBSUNCI ÓN FORMAL PRESUPONE EL FUNCI ONAM 1 ENTO DE RELACIO
NES CAPITALISTAS EN EL ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN Y HASTA AHORA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR, CON TODO Y EL PRO -
GRAMA MECAFÉ, ESTÁ DETERMINADO POR LAS NECESIDADES DE CONSU
MO DE LOS MIEMBROS; AS f, AUN CUANDO LA NUEVA MODALIDAD DE Ili 
TERVENCIÓN ESTATAL SUPONGA EL PAGO POR TAREAS, LA COMPRA DEL 
PRODUCTO Y EL ADELANTO DE DINERO, EL TRABAJO DEL PRODUCTOR -
AL INTERIOR DE LA UNIDAD ES SOLAMENTE UN VALOR DE USO, 

ENTONCES, NO SE TRATA DE UNA PROLETARIZACIÓN NI, POR LO TAN
TO, DE UN PROCESO SUBSUNCIÓN FORMAL: SIMPLEMENTE EL CENTRO -
VITAL DE ESTE PROCESO ES REFUNCIONALIZAR A LA UNIDAD FAMI- -
LIAR EN CONDICIONES EN QUE SE ACRECIENTA LA DIFICULTAD DE SU 
REPRODUCCIÓN EN EL ORDEN CAPITALISTA, 

AHORA BIEN, PRESERVAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMf A FAMI
LIAR Y AUMENTAR LA TASA DE EXPLOTACIÓN SIN QUE INTERVENGA EL 
CAPITAL DIRECTAMENTE EN LA PRODUCCIÓN, SON PROYECTOS ASOCIA
DOS A LA PARTICIPACIÓN ESTATAL, 

ESTÁ VISTO QUE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA ARROJA UNA RENTA DIF~ 
RENC!AL A FAVOR DE LA BURGUESÍA AGRARIA COMERCIAL Y BENEFI -
eros AL CAPITAL EN su CONJUNTO EN TANTO sus PRODUCTOS SON- -
MERCANCfAS QUE NO PARTICIPAN DE LA GANANCIA MEDIA, DENTRO DE 
ESTE ORDEN, SI LA ROYA AMENAZA CON ACABAR EL CULTIVO, DE EN
TRE LAS MEDIDAS MÁS VIABLES ESTÁ EL IMPLEMENTAR LA INTENSIF.l 
CACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO, DE TAL SUERTE QUE SE INCRE
MENTE EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y, POR CONSIGUIENTE, EL MONTO 
DE VALOR QUE TRANSFIERE LA ECONOMfA CAMPESINA AL EXTERIOR, 
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SIN EMBARGO, ÉSTA NO ES UNA TAREA QUE PUEDA REALIZAR EL CAPl 
TAL EN VIRTUD DE QUE EL CAMPESINO ES POSEEDOR DE LA TIERRA -
COMO MEDIO DE PRODUCCIÓN: ENTONCES ES EL ESTADO POR CONDUCTO 
DEL INMECAFÉ EL ENCARGADO DE OPERAR, Vf A CRÉDITO, PAGO DE TA 
REAS, DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS, Ere,, LAS MEDIDAS PROPIAS PA
RA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, DESDE ESTA ÓPTICA, AMPLIAR
A l,600 EL NÚMERO DE PLANTAS DE LA FINCA, AS{ COMO EL ÉNFA -
SIS PUESTO EN EL USO DE AGROQUÍMICOS EN TERRENOS DONDE ES IM 
POSIBLE TECNIFICAR, ES LA RESPUESTA CONCRETA A LOS INTERESES 
DEL· CAPITAL DE REFUNCIONALIZAR A LA UNIDAD FAMILIAR, 

Asf PUES, ES VÁLIDO ANOTAR QUE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO -
PRODUCTIVO EN EL PROGRAMA MECAF~ A PESAR DE QUE PRESENTA NU
MEROS.AS ANALOGfAS CON LA SUBSUNCIÓN FORMAL, EN LO ESENcIAL,
DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS RELACIONES SOCIALES DE ~RODUC- -. 
CIÓN, RESULTA QUE SE TRATA DE UN PROCESO INTERMEDIO EN DONDE 
TODA LA OPERACIÓN Y FUNCIÓN ASIGNADA AL PRODUCTOR SOLAMENTE
ES ÚTIL PARA MANTENER LA SUBSUNCIÓN GENERAL DEL TRABAJO CAM
PESINO AL CAPITAL, 
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IV. COMERCIALIZACION 

1.- ACLARACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE INTEGRACION VERTICAL. 
DESPU~S DE ANALIZAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA ECONOMf A -
CAMPES l NA PRODUCTORA DE CAF~ Y SU RELACIÓN A ESTE N l VEL CON -
LA BURGUESIA AGRARIA COMERCIAL Y EL SECTOR OFICIAL, SE PUEDE
AF!RMAR QUE EL CONCEPTO DE INTEGRACIÓN VERTICAL RESULTA POCO
APROXIMADO PARA DEFINIR LA LÓGICA ECON6MICA QUE ESTABLECE LOS 
TtRMINOS DE VINCULACIÓN ENTRE LA ECONOMfA CAMPESINA, ESTADO -
MEXICANO Y CAPITAL. 

EL CON.CEPTO DE INTEGRACIÓN VERTICAL COMO FORMULACIÓN TEÓRICA
REFIERE UNA REALIDAD ECONÓMICA EN DONDE LAS RELACIONES DE PRQ 
DUCCIÓN CAMPESINAS SE METAMORFOSEAN EN VIRTUD DE LAS NECESIDA 
DES DE ACUMULACIÓN QUE PRESENTA EL CAPITAL, LO QUE DE MANERA
M/\S EXPLICITA REPRESENTA LA TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO DE LA RE
LACIÓN CONSUMO/TRABAJO POR EL ESTABLECIMIENTO DE LA RELACl6N
TRABAJO/CAPITAL, EN ESTE NUEVO ORDEN, EL PRODUCTOR DIRECTO -
APARECE COMO ASALARIADO DEL CAPITAL EN FUNCIÓN DE QUE ~STE CQ 

MO COMPRADOR DE SU PRODUCTO, ES QUIEN DETERMINA LA FORMA Y Sf. 
CUENC!A QUE DEBE SEGUIR EL PROCESO PRODUCTIVO, ADEMÁS DE ESTA 
BLECER EL MONTO Y FORMA DE PAGO DE LAS TAREAS REALIZADAS POR
EL PRODUCTOR.DIRECTO DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, 

[N RELACIÓN A LA DINÁMICA PARTICULAR QUE OFRECE LA PRODUCCIÓN 
CAMPESINA DE CAF~, EL TOMAR COMO REFERENCIA EL PROGRAMA DE Mg_ 
JORAMIENTO DE CAFETALES, QUE EN NIVEL MÁS SIMPLE SE RESUME EN 
!EL PAGO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS TAREAS QUE, DURANTE EL CU1. 
ílIVO REALIZA EL PRODUCTOR, OBLIGA A PENSAR QUE EL T~RMINO DE
niNTEGRAC IÓN VERTICAL RESULTA IDÓNEO PARA EXPLICAR LA RELACIÓN 
EJlllTRE LA ECONOMÍA CAMPESINA, EL ESTADO Y EL CAPITAL. SIN EM-
~~RGO, AL RETOMAR QUE EL PROGRAMA MECAFt ES UNA ESTRATtGIA A 
IL~RGO PLAZO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, Y QUE SU MARCO DE 
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EXPRESIÓN SE REDUCE A UNA PEQUEÑA SUPERFICIE DE LA FINCA DE -
CAFt1 SE SOBREENTIENDE QUE LA RELACIÓN QUE ENFRENTA LA ECONQ 
MfA CAMPESINA CON EL CAPITAL NO SE PUEDE EXPLICAR TOMANDO CO
MO CONCEPTO ANGULAR LA INTEGRACIÓN VERTICAL, EN VIRTUD DE QUE 
EL MÓVIL DETERMINANTE EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMfA CAM 
PESINA PRODUCTORA DE CAFt SE SUSTANTIVA EN LA RELACIÓN CONSU
MO/TRABAJO, EN OTRAS PALABRAS, EL CONCEPTO DE INT~GRACIÓN VER 
TICAL DE INICIO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE EXISTENCIA DE LA -
ECONOMfA CAMPESINA, EN TANTO QUE REFIERE UNA REALIDAD ECONÓMl 
CA EN DONDE EL PRODUCTOR DIRECTO COMO PROLETARIO HA PERDIDO -
POR UN LADO, LA PROPIEDAD Y POSESIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUC
CIÓN (TIERRA)1 Y POR OTRO, LA CAPACIDAD DE CONTROL Y DECISIÓN 
SOBRE EL PROCESO PRODUCTIVO, EN ESTE SENTIDO, LA RELACIÓN CON 
SUMO/TRABAJO QUE DEFINf A A UNA FORMA DE PRODUCCIÓN SUBORDINA
DA Y REFUNCIONALIZADA POR EL CAPITAL DEJA DE ACTUAR PARA DAR 
PASO A UN ORDEN ECONÓMICO EN QUE LOS PRODUCTORES SE RELACIO-
NAN SOCIALMENTE CON EL CAPITAL COMO OBREROS AGRfCOLAS, 

A DIFERENCIA DE LOS LINEAMIENTOS BÁSICOS QUE DEFINEN LA INTE
GRACIÓN VERTICAL, EN LA PRODUCCIÓN CAMPESINA DE CAFt SE OBSEft 
VA QUE LA MAYORfA DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS AÚN DESPUtS -
UE LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR OFICIAL, MANTIENEN SI NO LA PRQ 
PIEDAD DE LA TIERRA (DEBIDO A QUE MÁS DE LAS DOS TERCERAS PAR 
TES DE LOS CAFETICULTORES TRABAJAN BAJO EL RtGIMEN DE TENEN-
CIA DE LA TIERRA EJIDAL), SI LA POSESIÓN DE tSTA Y OTROS ME-
DIOS DE PRODUCCIÓN Y EL CONTROL SOBRE LA DIRECCIÓN TtCNICA -
DEL PROCESO PRODUCTIVO, 

Es MÁS, LO ANTERIOR SE PUEDE APOYAR CON LA INFORMACIÓN DEL -
INSTITUTO MEXICANO DEL CAFt QUE SEÑALA QUE DURANTE LOS CICLOS 
DE 1978/79 EL COMERCIO OFICIAL CAPTÓ EL 25 Y 30% RESPECTIVA-
MENTE DE LA PRODUCCIÓN DE CAFt DEL ESTADO DE VERACRUZ (1), 
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MIENTRAS QUE EL 75 Y 80% DE LA COSECHA PARA LOS MISMOS CICLOS 
FUE ABSORBIDA POR LA INICIATIVA PRIVADA COMERCIAL, VISTA ESTA 
SITUACIÓN DE MANERA APARENTE PODRfA PARECER QUE EL PRODUCTOR
CAMPESINO TIENE UN MARGEN DE LIBERTAD PARA ELEGIR AL COMPRA-
DOR DE SU PRODUCTO, QUE EN ESTE CASO SERfA LA INICIATIVA PRI
VADA COMERCIALJ PERO LA VERDAD ES QUE EL COMERCIO OFICIAL -
GUARDA EN EL PROCESO DE CIRCULACIÓN UN PAPEL DE SEGUNDO ORDEN, 
POR SER MAYOR LA FUERZA ECONÓMICA Y MÁS AMPLIAS LAS ESTRATt-
GIAS DE COMPRA EMPLEADAS POR LA INICIATIVA PRIVADA, ESTO INDl 
CA POR CONSIGUIENTEJ QUE EL MODELO ECONÓMICO QUE PUDIERA ATRl 
BUIR AL ESTADO UNA FUNCIÓN INTEGRADA O, DE ÓRGANO INTERMEDIO
ENTRE. LA PRODuc5~NA y EL CAPITAL QUE INDUSTRIALIZA
EL PRODUCTO ES ~R LA PROPIA REALIDAD, 

POR OTRA PARTE SI BIEN NO SE PUEDE NEGAR QUE LA ECONOMfA CAMPESI
NA MANTIENE UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIAS Y SUBORDINACIÓN CON 
RESPECTO AL CAPITAL, TAMBitN ES CIERTO¡ QUE ESTA CONDICIÓN NO 
SIGNIFICA LA ANIQUILACIÓN DE LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN NO CAPl 
TALISTAS Y LA INSTAURACIÓN DE UN PROCESO DE PROLETARIZACIÓN, 
POR EL CONTRARIO¡ LA UNIDAD FAMILIAR SE REPRODUCE EN UN MARCO 
CAPITALISTA SÓLO POR EL HECHO DE CONSTITUIR UN NÜCLEO DE TRA
BAJO PRODUCTIVO QUE GENERA UN VALOR INCAPAZ DE RETENER, DADA
LA RELACIÓN CONSUMO/TRABAJO Y EL INTERCAMBIO CON EL EXTERIOR, 
lo QUE SIGNIFICA QUE LA FORMA DE PRODUCCIÓN CAMPESINA NO SÓLO 
ESTÁ VIGENTEJ SI NO QUE ES REFUNCIONALIZADA EN TtRMINOS DE LA 
IMPORTANCIA QUE TIENE PARA EL CAPITAL LA TRANSFERENCIA DE VA
LOR, DE AQUf QUEJ NI COMO ANALOGf A SE PUEDA EMPLEAR EL CONCEf 
iO DE INTEGRACIÓN VERTICAL PARA DESCRIBIR LA SITUACIÓN ECONÓ-

\(1} INMECAFE. INFORME DE LABORES 1979/80. 
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MICA Y SOCIAL VIGENTE EN LA CAFETICULTURA CAMPESINA, 

EN SfNTESIS, CON LO ANTERIOR SE PRETENDE SUBRAYAR QUE EXISTE
UNA RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN QUE SE CONCRETA EN LA TRANSFE-
RENCIA DE VALOR DE LA ECONOMfA CAMPESINA AL CAPITAL VfA PROCg 
SO DE CIRCULACIÓN, ASf LA COMERCIALIZACIÓN COMO INTERCAMBIO -
DESIGUAL ENTRE LA PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR Y EL CAPI
TAL ES DE VITAL IMPORTANCIA POR SER EL ESPACIO CONCRETO DE LA 
EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO CAMPESINO, 

CON ESTOS ANTECEDENTES SE PLANTEA COMO OBJETIVO GENERAL DE E~ 
TE APÁRTADO EL PRECISAR LAS FUNCIONES Y MECANISMOS UTILIZADOS 
EN LA. ESFERA DE LA CIRCULACIÓN POR LA BURGUESfA AGRARIA COMER 
CIAL Y EL SECTOR OFICIAL PARA QUE SE REALICE LA TRANSFERENCIA 
DE VALOR DE LA ECONOMf A CAMPESINA AL EXTERIOR, 

- 188 -



2.- DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION. 
AúN CUANDO LA PRIMERA RELACIÓN ECONÓMICA DE LA ECONOMfA CAMPg 
SINA CON EL CAPITAL SE REALIZA CON LA COMPRA DE LOS ARTfCULOS 
NECESARIOS PARA EL CONSUMO PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVO DE LA -
UNIDAD FAMILIAR, LA VERDADERA CORRELACIÓN ECONÓMICA DE ESTAS
DOS CLASES SE FUNDAMENTA CON LA VENTA AL CAPITAL DE LA PRODU~ 
CIÓN CAMPESINA DE CAFt, 

TERMINADA LA COSECHA DE CAFt, EL PRODUCTOR BUSCA EN EL EXTE-
RIOR DE SU UNIDAD DE PRODUCCIÓN AL COMPRADOR QUE LE PROPORCIQ 
NE EL "EQUIVALENTE" DE VALOR DE SU PRODUCCIÓN EN FORMA DE DI
NERO, COMO VALOR DE CAMBIO PARA ADQUIRIR EN EL MERCADO CAPIT.8. 
LISTA LOS BIENES DE CONSUMO NECESARIO. Tono ESTE PROCESO SE -
RESUME EN UN DOBLE MOVIMIENTO DE MERCANCfAS; VENTA DE CAFt -
"OR SU EQUIVALENTE EN DINERO Y, FINALMENTE, COMPRA DE MERCAN
CfAS NECESARIAS PARA LA SUBSISTENCIA, 

EN EL CASO ESPECfFICO DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA DE CAFt, El 
COMPRADOR O ADQUIRIENTE REPRESENTA A DOS SECTORES DIFERENCIA
DOS ENTRE sr: LA INICIATIVA PRIVADA y EL COMERCIO OFICIAL. LA 
DIFERENCIA ENTRE ESTOS DOS SECTORES NO SÓLO SE UBICA EN TANTO 
SU PROCEDENCIA E INTERtS DE CLASE (QUE EN ÚLTIMA INSTANCIA ES 
EL MISMO), SINO MAS BIEN, EN TtRMINOS DE LA RELACIÓN ECONÓMI
CA V SOCIAL QUE ESTABLECEN CON EL PRODUCTOR DIRECTO, 

SIGUIENDO UNA SECUENCIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PASOS QUE
ABARCA EL PROCESO DE CIRCULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA -
DE CAF~, SE OBSERVA QUE, EN EL PROCESO OPERATIVO DE LA COMPRA, 
SI BIEN EXISTEN DIFERENCIAS EN EL MANEJO COMERCIAL QUE REALI
ZAN LOS DOS CANALES DE CAPTACIÓN, TAMBitN ES CIERTO QUE EN -
T~RMINOS GENERALES, LA FORMA DE OPERAR EN EL CAMPO PRESENTA -
MECANISMOS QUE INDISTINTAMENTE SON EMPLEADOS POR UNO Y OTRO -
SECTOR, 
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Asr LA INICIATIVA PRIVADA PARA EFECTUAR sus COMPRAS PE CAFÉ, 
HACE USO DE DOS MECANISMOS DE RECEPCIÓN DEPENDIENDO DE LA ltl 
PORTANCIA DE LA ZONA; EN LOS LUGARES EN QUE ES MAYOR EL MON
TO DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ ESTABLECE CENTROS DE COMPRA PERMA-
NENTES QUE, POR SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA PERMITEN EL FÁCIL A~ 
CESO DE LOS CAMPESINOS AL FINALIZAR LA COSECHA, A DIFERENCIA 
DE ESTE MECANISMO DE COMPRA, EN LOS LUGARES Y POBLADOS EN -
QUE ES MENOR LA CANTIDAD DE CAFÉ PRODUCIDA, E INSUFICIENTE -
LA INFRAESTRUCTUR'A DE COMUNICACIONES PARA TRANSPORTAR EL PRQ. 
DUCTO, EL COl1ERCIO PR !VADO CONTRATA EMPLEADOS QUE PUEDAN SEB. 
VIR DE INTERMEDIARIOS ENTRE EL PRODUCTOR CAMPESINO Y EL GRAN 
COMPRADOR (2), 

AL IGUAL QUE LA INICIATIVA PRIVADA, EL COMERCIO OFICIAL A -
TRAVÉS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ, ESTABLECE CENTROS DE 
COMPRA O RECEPCIÓN EN AQUELLAS ZONAS EN QUE EL-NÚMERO DE PRQ. 
DUCTORES Y EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD PROMETE UNA MAYOR CAPTA 
CIÓN DE CAFÉ, Y POR EL CONTRARIO, EN LAS REGIONES EN QUE ES
MENOR EL MONTO DE CAFÉ Y NO EXISTE UNA SÓLIDA ORGANIZACIÓN -
DE PRODUCTORES EN UNIDADES ECONÓMICAS DE PRODUCTORES DE CAFÉ 
SE ACONDICIONAN CENTROS DE ACOPIO (3), 

(2) UN ASPECTO IMPORTANTE QUE VALE LA PENA DESTACAR DEL SEGUNDO ME
CANISMO DE COMPRA EMPLEADO POR LA INICIATIVA PRIVADA~ ES QUE EL 
INTERMEDIARIO O AGENTE DEL CAPITAL COMERCIAL, GENERALMENTE SE -
UBICA COMO LOCATARIO DEL POBLADO QUE CON UNA POSICIÓN ECONÓMICA 
SCPERIOR EN RELACIÓN A LA MEDIDA VIGENTE EN EL LUGAR, TIENE -
POSIBILIDADES DE EJERCER COERCIÓN SOBRE LOS PRODUCTORES PARA -
QUE LE VENDAN SU PRODUCTO A UN PRECIO MÁS BAJO, 
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·Asf EN CUANTO A FORMA DE COMPRA NO EXISTE UNA MARCADA DIFEREli 
CIACI6N ENTRE LA INICIATIVA PRIVADA COMERCIAL Y EL COMERCIO -. 
OFICIAL1 SIN EMBARG01 YA EN LO QUE SE REFIERE A ESTRAT~GIAS -
DE COMPRA SE VISUALIZA UNA DELIMITACIÓN; PUES A PESAR DE QUE 
EL DENOMINADOR COMÚN PARA AMBOS SECTORES ES EL CR~DITO A CUE~ 
TA DE COSECHA1 LOS T~RMINOS EN EL USO DE ESTE MECANISMO ABREN 
DIFERENCIAS, SIGUIENDO ESTE ORDEN; ES DEFINITIVO QUE LA ESTR! 
T~GJA DE COMPRA DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
ESTÁ DETERMINADA POR LA LÓGICA ECONÓMICA A QUE CADA UNO DE 
ELLOS RESPONDE, 

(3) SE DEFINE 'coMo CENTRO DE ACOPIO AL LOCAL QUE SE ESTABLECE DE -
MANERA TEMPORAL PARA COMPRAR EL CAF~ DE LOS DIFERENTES PRODUC
TORES QUE NO ESTÁN ORGANIZADOS EN UEPCs, 
~A DIFERENCIA ENTRE UN CENTRO DE ACOPIO Y UN CENTRO RECEPTOR -
ESTRIBA EN QUE EL PRIMER01 EL PRODUCTOR POR REALIZAR UNA VENTA 
LIBRE (NO VENDE POR ADELANTADO) TIENEN QUE ABSORBER LOS GASTOS 
DE TRANSPORTE1 ADEMÁS DE QUE NO TIENE DERECHO A LOS ALCANCES O 
DIFERENCIAS QUE PUEDA TENER EL PRECIO CUANDO SON POSITIVAS LAS 
OSCILACIONES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, 
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2.1. FRACCIONES DE CLASE QUE INTERVIENEN EN LA COMERCIALIZACION DE 
CAFE. 
ANTES DE MATIZAR LAS FORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL PROCESO -
DE CIRCULACIÓN, SE HACE NECESARIO ABRIR UN PAR~NTESIS PARA D[ 
FINIR LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS FRACCIONES QUE CON-
FORMAN A LA INICIATIVA PRIVADA COMERCIAL COMO CLASE SOCIAL -
QUE, CON SU ACTIVIDAD CONFLUYE EN EL ABATIMIENTO DEL PRECIO -
DEL CAF~ EN EL MERCADO NACIONAL, 

DE MANERA GENERAL, .EN EL ÁMBITO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CA
F~ SE DIBUJAN VARIAS FRACCIONES DE CLASE: A UN PRIMER NIVEL -
SE PUEDE UBICAR A LA BURGUESfA AGRARIA COMERCIAL COMO CLASE -
QUE CIRCUNSCRIBE DOS FRACCIONES: LA FRACCIÓN DE PRODUCTORES-
EXPORTADORES Y LA DE LOS BENEFICIADORES, EN SEGUNDO LUGAR SE 
PUEDE SITUAR A LA BURGUESfA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAPITAL 
EXTRANJERO, 

ADEMÁS DEL ORIGEN DEL CAPITAL, EL CENTRO DE DIFERENCIACIÓN DE. 
ESTAS FRACCIONES ESTÁ DADO POR EL TIPO DE ACTIVIDAD PRODUCTI
VA Y EL ESPACIO EN EL MARC0 DEL PROCESO DE CIRCULACIÓN EN QUE 
ENFOCAN SU ACTIVIDAD, 

EN PRINCIPIO, LA BURGUESIA AGRARIA COMERCIAL CON SUS DOS FRA~ 
CIONES DE CLASE, 'SUSTENTA SU PODER ECONÓMICO, PRINCIPALMENTE, 
CON LA INVERSIÓN EN LA ESFERA DE LA CIRCULACIÓN CON LA COMPRA 
DE CAF~, Y EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN CON EL BENEFICIADO DEL 
MISMO, 

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN DE PRODUCTORES-EXPORTADORES SE TIE
NE COMO IMPORTANTE APOYO ECONÓMICO UNA CAFETICULTURA DE CORTE 
CAPITALISTA QUE CUENTA CON T~CNICAS MODERNAS DE CULTIVO Y EX
TENSIONES DE TIERRA CULTIVABLE QUE OSCILAN ENTRE 90 Y 1,200 -
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HECTÁREAS (4), 

A DIFERENCIA DE LA ANTERIOR, LA FRACCIÓN DE LOS BENEFICIADO-
RES DESTINA SU INVERSIÓN A LA COMPRA DE CAFÉ CEREZA Y A SU -
TRANSFORMACIÓN EN PERGAMINO, ESTA ACTIVIDAD EN TÉRMINOS ECON~ 
MICOS ES DE PRIMERA IMPORTANCIA, DEBIDO A QUE LA TRANSFORMA-
CIÓN DE CAFÉ CEREZA EN PERGAMINO PERMITE ALMACENAR EL PRODUC
TO SIN PELIGRO DE DESCOMPOSICIÓN CUANDO SE PRESENTAN POCO -
ATRACTIVAS LAS CONDICIONES DE VENTA EN EL MERCADO INTERNACIO
NAL, 

POR OTRA PARTE, LA BURGUES[A COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAPI-
TAL EXTRANJERO A PESAR DE NO TENER UN CONTACTO DIRECTO CON LA 
PRODUCCIÓN, INICIA SU CICLO ECONÓMICO CON LA COMPRA DE CAFÉ -
AL PRODUCTOR DIRECTO, AL COMERCIO OFICIAL Y AL COMERCIO PRIVA 
DO, CON ESTA POSICIÓN, ESTA FRACCIÓN DE CLASE SE VE OBLIGADA
A MANTENER ESTRECHAS RELACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Y POLf
TICO CON LA INICIATIVA PRIVADA COMERCIAL Y EL COMERCIO OFICIAL, 
PUES SON ESTOS GRUPOS SUS PRINCIPALES PROVEEDORES DE LA MATE-· 
RIA PRIMA BÁSICA PARA REALIZAR EL PROCESO DE INDUSTRIALIZA- -
CIÓN (5), 

(4) INMECAFE. INFORME DE LABORES DE LA DELEGACIÓN CoATEPEC, 1978-- ' 
1979~ 

(5) LA RESERVA DE CAFÉ PARA EL MERCADO INTERNO SE CREÓ EN 1978 CON 
EL OBJETO DE ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE CAFÉ A LA INDUSTRIA 
NACIONAL EN LAS TEMPORADAS EN QUE SE REGISTRAN ALTOS LOS PRE-
CI OS EN EL MERCADO INTERNACIONAL, 
Asf DE ACUERDO CON ESTA LEGISLACIÓN EL ESTADO ESTABLECE COMO -
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AQUf SOBRA ARGUMENTAR LA IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL QUE -
TIENE EL CAPITAL EXTRANJERO EN EL PROCESO DE INDUSTRIALIZA- -
CIÓN DE CAF~ SOLUBLE, BASTA CON SEÑALAR QUE EL 85% DEL MERCA
DO INTERNO DE CAF~ SOLUBLE ES CONTROLADO ÚNICAMENTE POR LA -
COMPAÑf A NESTLt, 

EN T~RMINOS GENERALES DE LO ANTERIOR SE PUEDE SEÑALAR QUE AÚN 
A PESAR DE LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE PUEDAN -
EXISTIR ENTRE LAS DIFERENTES FRACCIONES DE CLASE QUE CONTRO-
LAN LA COMERCIALIZACIÓN INTERNA DE CAF~, EXISTE COMO INTER~S

COMÜN A TODAS, EL MAXIMIZAR SUS GANANCIAS, Y EN TANTO EL ORI
GEN DE ~STAS, ESTÁ EN LA APROPIACIÓN DEL TRABAJO EXCEDENTE G~ 
NERADO EN LA ECONOMfA CAMPESINA VfA PROCESO DE CIRCULACIÓN, -
LES INTERESA MANTENER LA CONDICIÓN SUBORDINADA DEL CAFETICUL
TOR (6), 

CUOTA l SACO PARA EL MERCADO INTERNO DE CADA 2.5 SACOS QUE SE
EXPORTAN, ENTREVISTA REALIZADA AL LIC. SANTOS, GERENTE DE COM
rRAS DEL lNMECAF~. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1983, 

(6) EL LfDER DE LA CNC DECLARÓ QUE GENERAL Foon, INTERNACIONAL --
COFFEE Y NESTLt OBTIENEN GANANCIAS APROXIMADAS DE 5 MIL MILLO
NES DE PESOS ANUALES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE CAFt, UNO MAS -
UNO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 1983, 
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2.2. COMPRA DEL SECTOR PRIVADO 
No RESULTA SORPRENDENTE QUE LA BURGUESfA AGRARIA COMERCIAL -
PARA PERDURAR UN INTERCAMBIO CADA VEZ MÁS DESIGUAL CON LA -
ECONOMf A CAMPESINA, ADQUIERA LA PRODUCCIÓN DE CAFt A UN PRE
CIO INFERIOR A LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN QUE ENCIERRA EL PRO
DUCTO (7), 

A NIVEL EMPfRICO ESTA SITUACIÓN SE REFLEJA EN LA POLfTICA CQ 

MERCIAL DE COMPRAR BARATO Y VENDER CARO QUE SE APOYA Y JUSTl 
FICA EN EL MOVIMIENTO DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO INTERNA-
CIONAL; EN EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTAN ATRACTIVAS LAS co~ 
DICIONES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, EL COMERCIO PRIVADO EN 
SU AFÁN POR CAPTAR EL MAYOR VOLÜMEN DE CAFt DESPLAZA AL CO-- . 
MERCIO OFICIAL OFRECIENDO A LOS PRODUCTORES CAMPESINOS UN -
PRECIO QUE, EN ALGUNOS CASOS SOBREPASA EL LfMITE DEL PRECIO
OFICIAL PERO SIEMPRE SIN LLEGAR A CUBRIR EL COSTO TOTAL DE -
PRODUCCIÓN, 
A DIFERENCIA DE ESTE SISTEMA, EN EL MOMENTO EN QUE LOS PRE-
CIOS REGISTRAN UNA TENDENCIA A LA BAJA Y QUE NO ES FUENTE DE 
GANANCIA EXTRAORDINARIA LA VENTA DE CAFt EN EL MERCADO INTER 
NACIONAL, EL COMERCIO PRIVADO OPTA POR DOS ALTERNATIVAS; O -
B.I EN D 1 SMI NUYE LA MAGNITUD DE COMPRA, O PAGA AL CAMPESINO --

(7) EL LfDER DE LOS CAFETICULTORES MINIFUNDISTAS, LIC. ROBERTO MAb 
DONADO DECLARÓ "LA ELEVADA INTERMED I AC I 6N EN EL MERCADO DEL CA 
F~ PRESUPONE COYOTAJE, VIOLACIÓN DE PRECIOS OFICIALES, EXCESI
VOS DESCUENTOS POR MANCHAS Y HUMEDAD DEL PRODUCTO Y COMPRAS DE 
COSECHAS A DESTIEMPO, PAGANDO HASTA EL 50% DEL VALOR DE LAS -
MISMAS"' Ulm MAs UNO, 9 DE JUNIO DE 1982. 
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POR SU MERCANCfA UN PRECIO QUE NO CUBRE NI EL 70% DE LOS COS
TOS DE PRODUCCIÓN, 

PERO ADEMÁS LA INICIATIVA PRIVADA EN SU AFÁN DE ADQUIRIR CALl 
DAD A BAJO PRECIO, DESPLIEGA MEDIDAS DE PRESIÓN PARA CONTRA-
RRESTAR LOS EFECTOS DE LA COMERCIALIZACIÓN OFICIAL, 

ENTRE LAS TÁCTICAS MÁS USUALES PARA MANIPULAR LOS PRECIOS, E~ 
TÁ EL INICIAR LAS COMPRAS DE CAFt A PARTIR DEL MES DE DICIEM
BRE, A PESAR DE QUE EN LA MAYOR!A DE LOS MUNICIPIOS QUE CON-
FORMAN LA CUENCA DE COATEPEC LA COSECHA EMPIECE EN EL MES DE 
NOVIEMBRE; ESTE RETRASO EN LA COMPRA, COMO MECANISMO ESTÁ RE
LACIONADO CON LA CAPACIDAD DE COMPRA DEL lNMECAFt, QUE AL ES
TAR CIRCUNSCRITA A LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE PRODUCTORES DE 
CAFt 1 NECESARIAMENTE TIENE QUE INICIAR SU OPERACIÓN COMERCIAL 
DESDE QUE SE REALIZA LA PRIMERA COSECHA DEBIDO A QUE LA VENTA 
DEL CAFt CEREZA NO PUEDE HACERSE ESPERAR POR LAS CARACTERfSTl 
CAS PROPIAS DEL FRUTO, 

ESTA D!NÁMICA SE COMPLETA CON LA COMPRA DE LA INICIATIVA PRI
VADA PRECISAMENTE EN EL MOMENTO EN QUE EL !NMECAFt YA TIENE -
OCUPADO GRAN PARTE DEL ESPACIO DE SUS BODEGAS CON EL CAFt DE 
MALA CALIDAD DE INICIOS DE COSECHA Y HA DECRECIDO SU CAPACl-
DAD DE COMPRA, EN CONSECUENCIA EL COMERCIO PRIVADO CON LA PO
SICIÓ~ QUE LE PERMITE SU MAYOR CAPACIDAD DE COMPRA, EN LOS pg_ 
RIÓDOS EN QUE DISMINUYE LA COMPRA DEL COMERCIO OFICIAL, SE Rg 
LACIONA CON EL PRODUCTOR CAMPESINO IMPONIENDO CONDICIONES QUE 
PARA tSTE SIGNIFICAN VENTAS PRECIPITADAS Y BAJAS EN EL PRECIO, 

POR OTRA PARTE, EN EL CASO DE LA COMPRA DE CAFt PERGAMINO, DE 
LA MISMA MANERA LA INICIATIVA PRIVADA ESPERA EL PERfODO DE Vg 
RIFICACIÓN DE EXlSTENCIAS PARA ADQUIRIR GRANDES VOLÚMENES DE 
CAFt. CLARO QUE EN ESTE CASO, LA SITUACIÓN ES DIFERENTE PARA-
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EL VENDEDOR, EN PRIMER LUGAR PORQUE GENERALMENTE NO SE TRATA
JE CAMPESINOS Y ADEMAS PORQUE EL CAFt BENEFICIADO O PERGAMINO 
NO EXIGE VENTAS INMEDIATAS QUE SEAN FACTOR PARA MALBARATAR EL 
PRODUCTO. 

Asr PUES, SI SE OBSERVA QUE ADEMAS, DEL MOVIMIENTO ESPECULATl 
va DE LA BURGUESfA AGRARIA COMERCIAL, LAS CARACTERfSTICAS Ff
SICAS DEL CAFt EXIGEN DE 'UN TRATAMIENTO O BENEFICIADO (8) AN
TES DEL TRANSCURSO DE 72 HRS, SE PUEDE CONCLUIR QUE LA SUPUE~ 
TA CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN DEL CAFETICULTOR EN LA ÓRBITA DE-

C8) EN LfNEAS GENERALES EL BENEFICIADO DE CAFt SE DIVIDE EN DOS Tl 
POS HÚMEDO Y SECO, 
EL BENEFICIADO HÚMEDO CONSTA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS: CLASIFl 
CACIÓN POR CALIDAD EN PESO Y COMPOSICIÓN, EL PROCESO CONSISTE
EN DEPOSITAR EN UN TANQUE DE AGUA EL PRODUCTO PARA DETECTAR EL 
CAFt DE MENOR CALIDAD~ Y SELECCIONAR POR TANTO, EL PRODUCTO DE 
MAYOR PESO. POSTERIORMENTE EL CAFt SELECCIONADO SE PASA A MA-
QUINAS DESPULPADORAS PARA LIBRAR EL GRANO DE LA CASCARA Y PUL
PA. DESPULPADO YA EL GRANO SE FERMENTA EN TANQUES DE AGUA PARA 
QUE PIERDA EL MUCILAGO O CAPA BABOSA, Es IMPORTANTE SE~ALAR -
QUE DEL PROCESO TOTAL DE BENEFICIADO HÚMEDO, LA ETAPA DE FER-
MENTACIÓN ES FUNDAMENTAL, POR DEPENDER DE ELLA LA CALIDAD FI-
NAL DEL PRODUCTO, 
COMO ÚLTIMA ETAPA ESTA EL SECADO, QUE CONSISTE EN ACONDICIONAR 
LA HUMEDAD NECESARIA AL PRODUCTO PARA OBTENER EL CAFt PERGAMI
NO, 
POR OTRA PARTE, EL BENEFICIADO seco~ SE PUEDE CONSIDERAR COMO
LA ETAPA ÚLTIMA DEL BENEFICIADO POR RECIBIR SU ACTIVIDAD TOTAL 
EN QUITAR LA CAPARAZÓN A PERGAMINO HACIENDO USO DE MAQUINAS -
MORTEADORAS. 
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LA CIRCULACl~N ~E ANULA CON LAS RELACIONES ECONÓMICAS QUE -
CONTRAE CON EL EXTERIOR, . 

·' 
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2.3. COMPRA DEL SECTOR OFICIAL 
POR SU PARTE EL SECTOR OFICIAL TIENE COMO PREMISA EL DESARRO
LLAR UNA FUNCIÓN ECONÓMICA QUE EST~ ACORDE CON EL PAPEL POL(
TICO QUE LE CORRESPONDE. 

LA DEFINICIÓN CAPITALISTA DEL ESTADO MEXICANO CON SU ACCIÓN -
CONCILIADORA Y DE APARENTE APOYO A LAS CLASES SOCIALES ADQUig 
RE UNA DIMENSIÓN POLIFAC~TICA Y POCO COHERENTE QU~ ALCANZA SU 
MÁXIMA EXPRESIÓN EN UNA SUPUESTA POSICIÓN ECONÓMICA Y POL(TI
CA SITUADA POR ENCIMA DE LOS INTERESES DE LAS DIFERENTES CLA
SES SOCIALES, 

EN UNA ESQUEMA EN DONDE TODOS LOS PROYECTOS ECONÓMICOS DEBEN
ENMARCARSE DENTRO DE uri PLAN DE DESARROLLO GLOBAL, LA PARTICl 
PACIÓN OFICIAL A LO LARGO DE TODO EL PROCESO ECONÓMICO QUE Eli 
CIERRA LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE 
CAFt, APARECE DISPERSA E INCONGRUENTE. 
SIN EMBARGO, LO QUE EN APARIENCIA NO PRESENTA UNA LÓGICA DE -
!=UNCIONAMIENTO, EN ESENCIA MANIFIESTA QUE LAS ACCIONES INDIVl 
llUALES QUE DESPLIEGA EL ESTADO EN CADA UNA DE LAS ETAPAS O Cl 
CLOS ECONÓMICOS ESTÁ RESPALDADA POR UN OBJETIVO PRECISO Y - -
J.HEN DEFINIDO, 

EN ESTE SENTIDO, LA POUTICA ECONÓMICA DE ESTIMULAR LA PRODU~ 

CIÓN DE UN CULTIVO COMERCIAL COMO EL CAFt, Vf A LA CONCESIÓN -
DE SUBSIDIOS AL CAFETICULTOR CAMPESINO POR UNA PARTE, Y POR -
OTRA, EL CONTRARRESTAR LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA BURGUE
Gf A AGRARIA COMERCIAL, EN OPOSICIÓN A LOS INCENTIVOS DE CARA~ 
TER ECONÓMICO OTORGADOS A LA INDUSTRIA TORREFACTORA, NO SE -
DESFASA DE UN CONTEXTO EN QUE EL ESTADO MEXI.CANO SUSTENTA SU 
LEGITIMIDAD POLÍTICA E IDEOL6GICA EN SU APOYO A TODAS LAS CLA 
SES DE LA SOCIEDAD, 
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As!, EN CORRESPONDENCIA CON SU FUNCIÓN ECONÓMICA Y POLITICA -
LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO MEXICANO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
CAFt1 SIN SER ESTO LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA ECONÓMICA DE 
LOS PRODUCTORES CAMPESINOS, SINO ANTES AL CONTRARIO, ABRE LA 
POSIBILIDAD DE QUE LAS CONDICIONES DE VENTA PARA EL PRODUCTOR 
SEAN MEDIANAMENTE FAVORABLES. 

AUNQUE LA PREMISA DEL COMERCIO OFICIAL ES1 AL IGUAL-~UE LA -
INICIATIVA PRIVADA, LA COMPRA POR ADELANTADO, SE ADVIERTE UNA 
DIFERENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS RESULTADOS; EN PRIMERA 
INSTANCIA EL lNMECAFt CONCEDE EL CRtDITO TOMANDO COMO UNIDAD
DE MEDIDA EL QUINTAL DE CAFt1 LO QUE SIGNIFICA QUE EL PRODUC
TOR NO PUEDE REALIZAR SOLICITUDES DE CRtDITO EN ABSTRACTO, --

. PUES SU POSICIÓN DE ACREEDOR ESTÁ DETERMINADA POR LA SUPERFI
CIE CULTIVABLE DE QUE DISPONGA Y EL NÚMERO DE QUINTALES QUE -
COMPROMETA, 

PERO MÁS QUE HABLAR DE CRtDITO CONDICIONADO COMO CENTRO COMON 
A LOS DOS CANALES DE COMERCIALIZACION1 LO QUE INTERESA SUBRA
YAR AQU! ES EL HECHO DE QUE EL SECTOR OFICIAL BAJO LA CONSIG
NA DE QUE EL PRODUCTOR CAMPESINO NO CARGUE CON LAS PtRDIDAS,
QUE RESULTAN DE LAS FLUCTUACIONES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, 
ESTABLECE EL PRECIO OFICIAL Y DE GARANTfA COMO MECANISMOS RE
GULADORES PARA LA COMPRA-VENTA DE CAFt EN EL MERCADO INTERNO, 

LA VIGENCIA DE DOS PRECIOS EN EL MERCADO PARA UN MISMO PRODUk 
TO RESPONDE A LA PLANEACION DESARROLLADA POR EL SECTOR OFI- -
'.::IAL PARA "CONTROLAR" LA MANIPULACIÓN DE LOS PRECIOS QUE, LA 
INICIATIVA PRIVADA COMERCIAL JUSTIFICA CON EL MOVIMIENTO DEL 
MERCADO INTERNACIONAL, 

EN ESTE MARCO, EL PRECIO OFICIAL (}Q) ESTA DISEÑADO PARA EL -
MANEJO DEL INMECAF~ EN SU RELACIÓN CONTRACTUAL CON LOS PRODUk 
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TORES ORGANIZADOS. EN LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE PRODUCTORES -
DE CAF~,, LO QUE DE MANERA MÁS EXPLICITA ES IGUAL AL PRECIO DE 
ANTICIPO QUE CUBRE EL 70% DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN MÁS EL
ALCANCE O LI QU IDAC IÓN QUE SE REEMBOLSA AL PRODUCTOR CUANDO -
HAN SIDO DEFINIDAS LAS CONDICIONES DEL MERCADO INTERNACIONAL, 

SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE EL CONTROL DE PRECIOS QUE SE PUEDE
EJERCER CON LAS UEPCs SÓLO CONSTITUYE UN ESPACIO LIMITADO DE 
LA COMERCIALIZACIÓN INTERNA,, LA· FUNCIÓN DE REGULAR LOS PRE- -
CIOS SÓLO ES POSIBLE CON LA INSTAURACIÓN DE UN PRECIO MfNIMO
DE COMPRA AL CAMPO O DE GARANTf A QUE REGLAMENTE LA RELACIÓN -
ECONÓ~ICA ENTRE EL COMPRADOR PRIVADO Y EL CAFETICULTOR, A DI
FERENCIA DE LA ANTERIOR, EN ESTA RELACIÓN DE MERCADO SE INTRQ 
DUCE COMO VARIANTE LA LIQUIDACIÓN DEL ADEUDO EN FORMA INMEDIA 
íA, LO QUE TRADUCE EN QUE EL PRODUCTOR NO RECIBA EL ALCANCE Y 
POR CONSIGUIENTE QUE SE MANEJE COMO PRECIO M(NIMO DE COMPRA O 
DE GARANTfA UN fNDICE CUALITATIVAMENTE SUPERIOR AL ANTICIPO -
OTORGADO AL PRODUCTOR, EN EL CASO DEL PRECIO OFICIAL. 

DESDE OTRA PERSPECTIVA, LA NUEVA ESTRAT~GIA DE COMPRA DEL SE~ 
TOR OFICIAL QUE SE CONCRETA EN LA FORMA DE PAGO, CON EL PRE--

(9) EL PRECIO OFICIAL SE FIJA TOMANDO COMO REFERENCIA A) LA COSE
CHA Y LA VENTA AL EXTERIOR POR PAÍS PRODUCTOR; B) LAS VENTAS
DEL COMERCIO PRIVADO Y DEL INMECAF~ EN EL MERCADO INTERNACIO
NAL Y C) EL PRECIO VIGENTE, Y POR OTRA PARTE, SE HACE EL PRO
MEDIO DE GASTOS POR CONCEPTO DE BENEFICIO,, IMPUESTOS A LA EX
PORTACIÓN Y TRANSPORTE, SIENDO EL RESULTADO UN PRECIO QUE - -
EQUIVALE AL 70% DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN COMO MARGEN A SER 
CUBIERTO POR LAS POS l.BLES FLUCTUACIONES DEL MERCADJ INTERNACIONAL, 
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ero OFICIAL, COINCIDEN COMO RESULTADO CON UNA PRACTICA COMER
CIAL DIFERENTE A LA QUE HASTA ENTONCES DEFINfA EL COMERCIO -
PRIVADO, 

AUNQUE EL SISTEMA DE COMPRA ESTABLECIDO POR EL SECTOR OFICIAL 
ABARCA FORMALMENTE TODO EL ÁMBITO DE LA COMERCIALIZACIÓN, EN
ESENCIA LOS RESULTADOS SÓLO TIENEN VIGENCIA A NIVEL DE LA NE
GOCIACIÓN DEL PRODUCTOR DIRECTO CON EL INMECAFt, DEBIDO A QUE 
ES tSTA LA ÜNICA OPCIÓN QUE SE LE PRESENTA PARA LOGRAR LA sua 
SISTENCIA, lo QUE QUIERE DECIR QUE EL PRODUCTOR CON LA VENTA
DE SU PRODUCTO AL SECTOR OFICIAL ADEMAS DE OBTENER UN PRECIO
ESTABLE, TIENE LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESA
RIOS PARA LA PRODUCCIÓN A PRECIOS MÁS BAJOS, MIENTRAS QUE LOS 
CAMPESINOS QUE SE SUJETAN AL CAPITAL COMERCIAL NO ESTÁN EN -
CONDICIONES DE DEMANDAR UN ªPRECIO JUSTOª PARA SU MERCANCfA Y 
EN CAMBIO SE VEN OBLIGADOS A OBTENER LOS INSUMOS PARA LA PRO
DUCCIÓN A PRECIOS DEL MERCADO CAPITALISTA. 

Asr, EN UN CONTEXTO GENERAL SE ADVIERTE QUE LOS MECANISMOS Etl 
PLEADOS POR EL SECTOR OFICIAL PARA MA~TENER SU PARTICIPACIÓN- . 
EN EL CAMPO (INCENTIVOS DE CARÁCTER ECONÓMICO) FORMALMENTE -
APARECE COMO ÁNGULO DE UNA COMPETENCIA RELATIVA CON LA BURGUJ;, 
SÍA AGRARIA COMERCIAL, PERO EL QUE EXISTAN PUNTOS DISCORDAN-
TES ENTRE LOS DOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN NO SIGNIFICA -
QUE EL FIN ÚLTIMO DEL COMERCIO OFICIAL SEA UNA LUCHA ECONÓMI
CA EN CONTRA DE LA INICIATIVA PRIVADA, POR EL CONTRARIO A NI
VEL DE HIPÓTESIS SE CONSIDERA QUE TODA LA ACTIVIDAD DEL SEC-
TOR PÚBLICO ESTÁ ENFOCADA A PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS OPERA
TIVOS Y CON ELLO A, CREAR LAS CONDICIONES PARA LA REPRODUC- -
CIÓN DE LA ECONOMIA CAMPESINA PRODUCTORA DE CAF~. SOLAMENTE -
TOMANDO ESTE PLANTEAMIENTO COMO PREMISA ES QUE SE PUEDE EXPLl 
CAR UNA POLÍTICA COMERCIAL OFICIAL QUE, POR UN LADO OFRECE -
nuN MARGEN DE VENTAJASª ECONÓMICAS AL PRODUCTOR Y POR OTRO, -
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MANTIENE LA POSICIÓN SUBORDINADA DEL MISMO. EN ESTE ORDEN, EL 
OBJETIVO DE PRESERVAR UNA FORMA DE PRODUCCIÓN AJENA A LAS RE
LACIONES CAPITAL/TRABAJO NECESARIAMENTE TIENE QUE RESPONDER -
A UNA DINAMICA ECONÓMICA GLOBAL. 

POR OTRA PARTE, DEBIDO A QUE CON SÓLO DESCRIBIR LAS DIFEREN-
TES ETAPAS DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN QUE SIGUE EL SEC-
TOR OFICIAL, NO SE AHONDA EN LOS ELEMENTOS ECONÓMICOS Y POLf
TICOS DETERMINANTES PARA LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA CA
FETICULTURA, ES NECESARIO REFLEXIONAR SOBRE LA DINAMICA DEL -
ENTRELAZAMIENTO DE LA ECONOM(A CAMPESINA, ESTADO Y CAPITAL, -
DESTACANDO LAS VARIABLES SOCIO-ECONÓMICAS QUE HAN EXIGIDO LA 
NUEVA ORGANIZACI6N DE COMPRA. 

Asf EL OBJETIVO DEL SIGUIENTE APARTADO ES HACER UN ANALISIS -
DE LOS FACTORES ECONÓMICOS QUE HAN CONDICIONADO EL NUEVO FUN
CIONAMIENTO QUE SE DIBUJA EN EL ESPACIO DE LA COMERCIALIZA- -
ClÓN DE CAFt. 

PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO PLANTEADO ES CONVENIENTE EN PRICI
PIO DESMENUSAR EL PROYECTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL SECTOR OFI
CIAL EN SU RELACI6N CON LA ECONOMfA CAMPESINA, HACIENDO USO -
DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE SUPERFICIE, PRODUCTIVIDAD, 
COSTOS E INGRESOS (10) QUE DE CUENTA DEL EQUIVALENTE APROXIMA 

(10) Es NECESARIO ACLARAR QUE LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ESTUVO -
DETERMINADA POR DOS CRITERIOS DE ELECCIÓN: A UN PRIMER NIVEL
SE PLANTEO LA NECESIDAD DE QUE LA INFORMACIÓN SELECCIONADA RS. 
BASARA EL LfMITE PARTICULAR DE CADA CAFETICULTOR PARA REUNIR
A CAMBIO, COMPORTAMIENTOS Y TENDENCIAS GENERALES, CUESTIÓN --
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DO DEL FLUJO DE VALOR QUE SE REALIZA DE UN SECTOR A OTRO, TO
MANDO COMO EJE LA RELACIÓN ENTRE COSTOS Y PRECIOS DE UN SISTs 
MA DE MERCADO, 

QUE SÓLO ERA POSIBLE LOGRAR CON BASE EN DATOS PROMEDIO POR MU 
NICIPIO, EN SEGUNDO TtRMINO LA INFORMACIÓN DEBfA RETOMAR AQUg 
LLOS ELEMENTOS EMPfRICOS QUE EXPLICITARAN, SI BIEN NO, EL FLU 
JO DE VALOR PORQUE SE PARTE COMO REFERENCIA DE UN ESQUEMA DE 
PRECIOS, POR LO MENOS INDICADORES DE LA CONDICIÓN DE EXPLOTA
CIÓN DE LA ECONOMfA CAMPESINA PRODUCTORA DE CAF~. 
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3. ANALISIS DE LA RELACION ESTADO-ECONOMIA CAMPESINA EN EL PRO
CESO DE CIRCULACION. 

DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN ELABORADO 
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE, EL PRODUCTOR CAMPESINO -
REQUIERE POR HECTÁREA SEMBRADA, EN UNA- PLANTACIÓN DE 11 AÑOS 
COMO TIEMPO PROMEDIO, UN TOTAL DE $ 188.820 PESOS (11), EN -

• 1 .• " 
APARIENCIA EL COSTO TOTAL ES -ALGO EN RELACIÓN A LOS GASTOS -
IMPLICADOS EN OTROS PRODUCTOS COMO MAfZ Y FRIJOL POR EJEMPLO; 
SIN EMBARGO, AL CONSIDERAR LA CANTIDAD DE INSUMOS Y FUERZA -
DE TRABAJO QUE ENCIERRA EL CAFt EN SU PROCESO PRODUCTIVO (12) 
SE PUEDE ANTICIPAR QUE LOS COSTOS ESTIMADOS POR EL SECTOR -
OFICIAL PARA LA PRODUCCIÓN DEL CAFt NO CORRESPONDEN CON LA - · 
INVERSIÓN TOTAL QUE REALIZA EL PRODUCTOR DIRECTO, 

AHORA BIEN, EN CUANTO AL INGRESO REAL MENSUAL, SE TIENE QUE
CON UNA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO EN LA ZONA, DE 86.6 QQ DE CA
Ft CEREZA POR HECTÁREA Y UN PRECIO DE $ 42.00 KILO MÁS EL A.b 
CANCE ADICIONAL DE $ 18.00, EL PRODUCTOR DIRECTO OBTIENE DE 
LA VENTA DE SU PRODUCCIÓN POR HECTÁREA, UN MONTO EQUIVALENTE 
A$ 298,770,00 QUE SUSTRA(DOS LOS COSTOS ($188.820.00) DERI
VAN UN INGRESO DE $ 109,950.00 ANUALES, SI EL INGRESO ANUAL-

(11) VtASE CUADRO I, SINÓPTICO DE INGRESOS, 

(12) DE ACUERDO CON LAS ESTIMACIONES REALIZADAS POR EL INMECAFE, -
1984 EL COSTO DE PRODUCCIÓN DE CAFt POR HECTÁREA ES DE -----
$ 96,420,00 EN MATERIAL (PLANTA, INSECTicr°DA, FUNGICIDA" FLE
TE, ETC,) MÁS$ 92,400.00 DE PAGO DE JORNALES, LO QUE SUMA -
$ 188,820.00 
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CUADRO SINOPTICO DE INGRESOS 

COSTOS ES-
Wtt\OOS -- INGRESOS INGRESO 

PRODUCTIVl FUR EL IN- BRUTOS - NETO --
SlPERFICIE ~ ESTIW\00 D.AD CD POR rt:CtfE POR POR l·[G- íllR HE.C. 

MmICIPIO TOTAL ffiR MUNICIPIO 1-f CTAREA HECT/.\F.EA TAREl\ TMEA 

C.OATEPEC 1030-00-00 297l356.51 288.6 188¿820.00 995¿670 806l850 
EJ.1ILIIWJ ?fiPATA 2241-75-00 323~465 144.34 188ls2p.oo 497t973 309,153 
XALAPA 189-75-00 16,367.4 8616 188,320.00 2~770 1091950 
JILOTEPEC 388-52-00 56,0ffi.9 144.3li 188,820.00 297,973 309 .. }22._ 
f\OALil~CO 115-25-00 16l(XX) J39.3 188,82Q.OO l!79,999 291,179 
XICO 1083-25-00 {;]'ª1860 .17 ;?f12.~ 188,820.00 697,.199 508¿379 
TEOCELO 691-25-00 99t7LJIL34 W1.3l1 .1~,820.00 497,973 3001..153 
TLALJE_L~LA 735-75-·00 G2J.2Z9.J3 8Lf..86 ¡~_)3'2{). 00 20'2 .. 1~~-~,,;179. .. 

JALCCNULCO 116-50-00 lO,Qt.¡9,ro 86.6 .18q¿820 .00_298_.,]70 1091.950 
_(.Q§AIJfl.JIN 77LJ-50·-00 lll,725.21 144.34 188,820.00 1¡97,999 309,J.Z.9__ 

IXHL.ll\CAN 152-50-00 13 ,.tfill .52 .. fü~.ro 188,!3fº1W ____ 298,79lL 109,9.J..9__ 
_Q!)JMJIXTLAN 5~50-00 lJ,850,00 86.80 l®.184.Q.OO_ 298,_799 109,919 

. . . 
CHI CONQlfACO 323-50-00 46,62ll,34 14'~.34 l~)Q0.00 49Z/J99 309,179 

.JQQ..LU_CERO 495-75~00 __ LQ,811.30 -·~fiO_·_· _188A3'20.00 _2~799 109,919 
JUOIINQUE DE 
FERRER 2074-00-00 179,6~6.43 86.€0 188~820_&L_ 29~~ 109¿919 
VECA DE ALA. 

. 7l!-OÓ-00. . J88 ,820' 00 109/JSO TOHRE 6AOO.L¡ 86.6 298,770 
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SE DIVIDE ENTRE LOS 12 MESES DEL AÑO SE LOGRA UN RESULTADO DE 
$ 9,162,50 MENSUALES COMO INGRESO, LO QUE SIGNIFICA QUE LA. -
PRODUCCIÓN DE CAF~ PARA EL PRODUCTOR DIRECTO REPRESENTA UNA -
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR HECTÁREA SIGNIFICATIVAMENTE INFE- -
RIOR AL SALARIO MfNIMO RURAL. 

EN UN PLANO MÁS ESPECfFICO, LA DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
EXPUESTA EN EL CUADRO SINÓPTICO DE INGRESOS INDICA QUE EL NI
VEL DE INGRESOS DEL PRODUCTOR ESTÁ DETERMINADO POR EL fNDICE
pE PRODUCTIVIDAD Y LA EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE, 

SIN E~BARGO, AL DESGLOSAR LA INFORMACIÓN EN SUS COMPONENTES -
"PARTICULARES ES EXPLICITO QUE EL INGRESO DEL CAFETICULTOR DE
PENDE DE LA PROPORCIONALIDAD QUE EXISTE ENTRE LOS COSTOS ESTl 
MADOS Y EL COSTO REAL DE PRODUCCIÓN, EN ESTE ORDEN LOS -----
$ 188.820.00 PESOS ESTIMADOS COMO COSTOS' DE PRODUCCIÓN POR EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL CAF~ INCLUYEN LOS GASTOS POR CONCEPTO
DE INSUMOS Y MATERIALESNECESARIOS AL PROCESO PRODUCTIVO Y AL
PAGO DE LA FUERZA DE TRABAJO CONTRATADA DURANTE LA COSECHA, - . 
PERO AL MISMO TIEMPO, NO CONSIDERA EL PAGO TOTAL DE JORNALES
EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES TAREAS QUE ABARCA EL CULTIVO DE -
CAF~. DE P.QUf ENTONCES, RESULTA EVIDENTE QUE LOS COSTOS CALC~ 
LADOS POR LA EMPRESA OFICIAL NO CORRESPONDEN A LOS REQUERI- -
MIENTOS REALES (13), 

(13) EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ESTABLECE COMO NECESARIOS UN TO
TAL DE 144 JORNALES PARA UN CICLO PRODUCTIVO INCLUYENDO LA CQ 

SECHA 1 SIN EMBARGO AL CONTABILIZAR EL NOMERO DE KILOS QUE UN 
JORNALERO EN PROMEDIO COSECHA1 RESULTA QUE ~STA ACTIVIDAD AB-
SORBE 99 JORNALES QUEDANDO PARA LAS RESTANTES ACTIVIDADES QUE 
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DE TODO ESTE MOVIMIENTO ES IMPORTANTE SUBRAYAR QUE EL MANEJO
ESPEC!FICO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN QUE HACE EL ESTADOJ E~ 

TÁ RESPALDADO POR LA NECESIDAD DE OCULTAR EL INGRESO REAL QUE 
DEVENDR!A SI SE TOMARA ESE GASTO REALIZADO POR LA UNIDAD FAMl 
LIAR Y QUE LA EMPRESA OFICIAL MARGINA DELIBERADAMENTE PARA -
PRESENTAR INGRESOS SUPERIORES A LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. PE
RO NO OBSTANTEJ EL EXCELENTE MANEJO CONTABLE QUE PUEDA HACER
SE DE LA INFORMACIÓN,, SE CONSTATA LA EXTRACCIÓN DE VALOR QUE -
ES CAPITALIZADO POR LA BURGUESfA AGRARIA COMERCIAL Y LA BUR-
GUESCA INDUSTRIAL (14)J Y PRUEBA DE ELLO ES QUE A PESAR DE 
QUE SE SUSTRAEN 60 JORNALES DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN - --

DEMANDA EL CULTIVO UNICAMENTE 41. lo QUE SIGNIFICA QUE NO SO
LAMENTE EL NÜMERO DE JORNALES ESTIMADOS ES INSUFICIENTEJ SINO 
TAMBI~N QUE.LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN SON NO CORRESPONDIENTESJ 
YA QUE EL lNMECAF~ CONTABILIZA LA FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR
A FIN DE QUE NO SE INCREMENTEN LOS COSTOSJ Y POR CONSIGUIENTE 
QUE SEA MENOR EL INGRESO DEL CAFETICULTOR. 

(14) DE ACUERDO CON LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD FAMI
LIARJ LA RETENCIÓN DEL VALOR CREADO NO PUEDE CONCLUIR EN UNA 
CAPITALIZACIÓNJ PORQUE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCJÓN
SON DE OTRO ORDEN A LAS QUE RIGEN AL CAPITALJ LO CONGRUENTE -
DENTRO DE ESTE SISTEMA SERfA LA TRANSFORMACIÓN DEL VALOR DE -
CAMBIO GENERADOJ EN UN INCREMENTO DE CONSUMO IMPRODUCTIVO, 
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LOS RESULTADOS INDICAN QUE DE LOS 16 MINICIPIOS QUE CONFORMAN 
LA CUENCA DE COATEPEC, EL 50% OBTIENEN INGRESOS INFERIORES AL 
SALARIO MfNIMO y, EN EL CASO DE LOS MUNICIPIOS EN QUE EL IN-
GRESO PROMEDIO ES SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR AL COSTO DE PRODU~ 
CI6N1 COMO ES EL CASO DE COATEPEC Y XICO ~STE NO SOBREPASA EL 
LfMITE DE LOS $ 67,237,00 PESOS POR HECTÁREA, 

Asr EL ENDEUDAMIENTO DEL PRODUCTOR QUE SE EXPRESA EN EL ALTO
NÚMERO DE MUNICIPIOS CON INGRESOS INFERIORES AL SALARIO MfNI
M01 SE PRESENTA COMO EL MECANISMO DE SUJECIÓN COMERCIAL MÁS
EFICAZ1 PUES ES DEFINITIVO QUE, SI EL CAMPESINO ENTREGA SU -
PRODUCCI6N COMO PAGO DEL ADEUDO CONTRAfDO Y OBTIENE A CAMBIO
UNA RETRIBUCI6N ECONÓMICA INFERIOR AL MfNIMO PARA LA SUBSIS-
TENCIA (15), NECESARIAMENTE TENDRÁ QUE ACUDIR AL MISMO MERCA
DO EN EL SIGUIENTE CICLO, INDEPENDIENTEMENTE DE CUALES SEAN -
LAS CONDICIONES DE VENTA, DE ESTA FORMA, EL ENDEUDAMIENTO -
CONSTITUYE TODO UN SISTEMA ECONÓMICO QUE DEMARCA LA RELACIÓN-

(15) COMO APOYO A ESTA AFIRMACIÓN ESTÁ EL QUE LA MAYORfA DE LOS CA 
FETICULTORES DE LA ZONA DE ESTUDIO TRABAJAN POR TEMPORADAS CQ 

MO ASALARIADOS PARA COMPLEMENTAR SU INGRESO, CON UN SUELDO 
POR JORNADA DE $ 660,00 LO QUE AL MES REPRESENTA UN SUELDO DE 
$ 20,064 PESOS, SUPONIENDO QUE TRABAJEN DURANTE TODO EL MES, 
SI SE COMPARA EL INGRESO OBTENIDO COMO ASALARIADO CON EL RECl 
BIDO .COMO CAFETICULTOR POR HECTÁREA, SE OBSERVA QUE EN ALGU-
NOS CASOS ES MAYOR EL PRIMERO, PERO NO OBSTANTE ESTO, LA PRIN 
CIPAL ACTIVIDAD DEL CAMPESINO ES EL CULTIVO DE CAFt, PORQUE·~ 

EL TRABAJO DE ASALARIADO RURAL ES ESPORÁDICO, PUES LAS CONDI
CIONES QUE IMPONE LA NATURALEZA EN LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA DE
MARCAN UN CORTE QUE NO SE PRESENTA EN LA INDUSTRIA, 
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ENTRE DOS POLOSJ QUE A SU VEZ SE DIFERENCfAN POR EL HECHO FU~ 
DAMENTAL DE QUE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y LA PARTICIPACIÓN 
POLfTICA ORGANIZADA DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS ES UNA CON.§. 
TANTE AUSENTE QUE CONVERGE EN LA REPRODUCCIÓN DE LAS CONDICIQ 
NES DE EXPLOTACIÓN. 

MÁS AÜN, LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA CONDUCE A A~IRMAR QUE TQ 
DOS LOS MECANISMOS IMPLANTADOS POR LA INICIATIVA PRIVADA Y EL 
SECTOR OFICIAL EN SU RELACIÓN CON LA ECONOMfA CAMPESINA, ES-
TÁN PLANEADOS PARA EXTRAER EL VALOR GENERADO EN LA ECONOMf A -
CAMPE$INA Vf A PROCESO DE CIRCULACIÓN, DEBIDO A QUE LAS CONDI
CIONES PARTICULARES DE LA RELACIÓN CONSUMO/TRABAJO IMPIDE QUE 
SE REALICE UNA EXPLOTACIÓN INMEDIATA EN EL PROCESO DE PRODUC
CIÓN, COMO PARTE DE ESTE PROCESO, EL SECTOR OFICIAL POR CON-
DUCTO DE LA EMPRESA !NMECAF~, REDUCE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 
CASI HASTA REBASAR EL MARGEN DE LA SUBSISTENCIA A TRAV~S DEL
EMPLEOJ EN T~RMINOS ABSOLUTOS, DE LA CAPACIDAD DE LA FUERZA -
DE TRABAJO FAMILIAR, A PESAR DE QUE LAS PARTICULARIDADES DEL
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CAF~ EXIJAN DEL TRABAJO ASALARIADO -
COMO COMPLEMENTO FUNDAMENTAL. ESTA DINÁ~ICA PARTICULARJ A NI
VEL ECONÓMICO SE TRASTOCA EN EL ABARATAMIENTO DEL PRODUCTO -
FINAL. 

Asr LA POLfTICA DE DOTACIÓN DE INSUMOS AGRfCOLAS SUBSIDIADOS1 
EL PREDOMI N 1 O DE FUERZA DE TRABAJO FAMI Ll AR Y LA ffil CORRESPO!i 
DENCIA ENTRE LOS COSTOS ESTIMADOS Y LOS COSTOS REALES SÓLO -
TIENEN SENTIDO EN LA MEDIDA DE QUE POSIBILITA LA DEPRESIACIÓN 
DEL PRECIO DEL PRODUCTO CAMPESINO EN CONDICIONES ECONÓMICAS Y 
SOCIALES DEPENDIENTES QUE PERMITEN AL CAPITAL1 APROPIARSE DEL 
VALOR EXCEDENTE EN UN CONTEXTO DE INTERCAMBIO DESIGUAL. 

DESDE OTRO ÁNGULO SE OBSERVA QUE LA POLfTICA OFICIAL DE ABARA 
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TAR EL PRODUCTO DE NINGUNA MANERA REPRESENTA UN INCREMENTO EN 
él NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO FAMILIA~, -
POR EL CONTRARIO, ESTA DINÁMICA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA SE -
TRANSFORMA EN UNA CARGA ADICIONAL PARA LA UNIDAD FAMILIAR, -
PUES ES ELLA QUIEN SOLVENTA A CAMBIO DE UN DESCENSO EN SU IN
GRESO LOS GASTOS NO REGISTRADOS EN LOS COSTOS ESTIMADOS POR -
LA EMPRESA OFICIAL, 
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4.- ANALISIS DE LA TRANSFERENCIA DE VALOR DESDE LA PERSPECTIVA DE 
LA TEORIA DE LA RENTA DE LA TIERRA. 

HASTA AQUf SE HA HABLADO DE LA DIFERENCIA ENTRE COSTOS ESTIMA 
DOS Y COSTOS REALES A PARTIR DE LA CONNOTACIÓN QUE TIENEN PA
RA LA TRANSFERENCIA DE VALOR, PERO MAS AÚN, CON EL bBJETO DE
EXPLICITAR LOS MECANISMOS QUE PUEDAN DAR RESPUESTA SOBRE LA -
FORMA ESPECIFICA EN QUE SE DESARROLLA LA RELACIÓN DE INTERCAM 
BIO DESIGUAL ENTRE EL lNMECAFt Y LA ECONOMfA CAMPESINA, SE HA 
TOMADO COMO OTRA ALTERNATIVA DE EXPLICACIÓN EL ANALISIS DE LA 
MISMA SITUACIÓN CON UN MARCO DE REFERENCIA EN LA TEORfA DE LA 
RENTA DE LA TIERRA. 

,, , "LA RENTA CORRESPONDIENTE AL RtGIMEN CAPITALISTA DE PRo-
DUCCIÓN ES SIEMPRE UN REMANENTE SOBRE LA GANANCIA, EL ELEMEN
TO PRINCIPAL, QUE DETERMINA ESTA SITUACIÓN ES EL MONOPOLIO -
DEL BIEN NATURAL Y ESCASA TIERRA, QUE GENERA UNA RENTA,,, 

TODA RENTA DEL SUELO ES PLUSVALf A PRODUCTO DEL TRABAJO SOBRAN 
TE,,, LA RENTA CORRESPONDIENTE AL RtGIME~ CAPITALISTA DE PRO
DUCCIÓN ES SIEMPRE UN REMANENTE SOBRE LA GANANCIA, ES DECIR -
SOBRE LA PARTE DEL VALOR DE LAS MERCANCf AS, CONSISTENTES A SU 
VEZ EN PLUSVAL!A (TRABAJO SOBRANTE),,, (16) 

EN UN PLANO INMEDIATO LOS ELEMENTOS APARENTES INDICAN QUE LA
PRODUCCIÓN CAMPESINA DE CAF~ DE LA CUENCA DE CoATEPEC, SE su~ 
TENTA EN MAS DEL 90% EN EL RtGIMEN DE TENENCIA DE LA TIE8RA -

.. ' . . 
(16) MARX,, CARLOS, EL CAPITAL TOMO l l l, "CóMO SE TRANSFORMA LA REtl_ 

TA DE LA TIERRA EN GANANCIA EXTRAORDINARIA", PAG, En. FCE. 
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EJIDAL. ESTO IMPLICA QUE NO EXISTEN ARRENDATARIOS NI TERRATE
NIENTES EN LA ACEPCIÓN DE PROPIETARIOS QUE RECIBAN UNA GANAN
CIA POR CEDER EL DERECHO DE EXPLOTACIÓN DE SU TIERRA A OTROSJ 
PUES AQUf ES EL ESTADO EL QUE POR DERECHO CONSTITUCIONAL OTOR 
GA LA POSESl6N DE LA TIERRAJ PERO A SU VEZJ NO ES QUIEN ABSOR 
BE LA RENTA, 

EN ESTE SENTIDOJ SE DESCARTA LA IMPORTANCIA DE LA RENTA ABSO
LUTA lPERO QUE SIGNIFICADO TIENE EN T~RMINOS ECONÓMICOS LA Ili 
TERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL MARCO DE LA RENTA DE LA TIERRAJ -
QU~ FACTORES FAVORECEN Y A QUE SE CONCRETIZA SU ACCIÓN? 

DENTRO DE ESTE ORDEN DE PLANTEAMIENTOSJ SE POSTULA A NIVEL DE 
HIPÓTESIS QUE GRACIAS A LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO SE VIGORI
ZA LA RENTA DIFERENCIAL, Y SU IMPORTANCIA RADICA EN ABRIR LAS 
OPCIONES Y ESTABLECER LAS MEDIACIONES QUE PERMITAN LA OBTEN-
CIÓN DE GANANCIAS EXTRAORDINARIAS A LA CAFETICULTURA DE CORTE 
CAPITALISTA Y AÚN TIEMPOJ QUE lMP!DAN EL PAGO DE UN FALSO VA
LOR SOCIAL, 

{ 

CON EL OBJETO DE UBICAR LAS CONDlC!ONES DE PRODUCTIVIDADJ A -
HIVEL DE INFORMACIÓN GENERAL SE PUEDEN SEAALAR DOS BLOQUES; -
POR UN LADO LOS MUNICIPIOS DE TEOCELOJ COATEPECJ COSAUTLÁNJ -
XICO y NAOLINCO COMO REGIONES DE ALTA PRODUCTIVIDAD E INGRESO 
MEDIOJ MIENTRAS QUE LAS LOCALlDADES DE JALCOMULCOJ ÜUIMIXTLÁN 
Y VEGA DE ALATORRE SON EXPRESIÓN DE MENOR PRODUCTIVIDAD. 

ESTE ORDENJ SUPONE QUE EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD E INGRESOS -
DE LOS MUNIClPIOSJ DEBERIA ESTAR DETERMINADO POR LA MEJOR O -
PEOR CALIDAD DE LA TIERRA) DEBIDO A QUE LA INVERSIÓN DE INSU
MOS PRODUCTIVOS PARA EL CULTIVO ES UN PAQUETE CONSTANTE PARA
CUALQUIER TIPO DE CALIDAD DE LA TIERRA, SIN EMBARGOJ LA MANI
FESTACIÓN CONCRETA DEL MOVIMIENTO QUE SE DA ENTRE LA ECONOMfA 
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CAMPESINA E INMECAF~ DESMIENTE EL ANÁLISIS LINEAL Y, DE ACUER 
DO CON LOS DATOS EXPUESTOS EN EL CUADRO DE INGRESO SE ANOTA -
ESTA SITUACIÓN COMO UNA PARCIALIDAD QUE NECESARIAMENTE SE DE
BE CONTEXTUALIZAR, 

DE ACUERDO ·CON LA DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN, LOS INGRESOS 
NETOS PARA LOS MUNICIPIQS DE MENOR PRODUCTIVIDAD SON BAJOS EN 
DIFERENTES GRADOS, LO QUE DE SUYO PROPORCIONA INDICADORES DE
LAS DIFERENCIAS DE PRODUCTIVIDAD AL INTERIOR DE ESTE BLOQUE, 
PERO MÁS QUE ESTO, LO IMPORTANTE DE LA LÓGICA QUE AQUf SE PRs 
SENTA. TIENE MUCHO QUE DECIR EN RELACIÓN AL MOVIMIENTO QUE SE 
SIGUE PARA QUE SEA POSIBLE EL INGRESO SUPERIOR DE ALGUNOS MU
NICIPIOS. 

EL RESULTADO CASI NEGATIVO PARA LAS TIERRAS DE BAJA CALIDAD -
EN EL MARCO DE UNA ECONOMfA FAMILIAR NO TIENE NADA DE EXTRAOft 
DINARIO, PERO LO QUE SI RESULTA SORPRENDENTE SON LAS DIFEREN
CIAS DE INGRESO EN EL GRUPO DE MUNICIPIOS ALTAMENTE PRODUCTI
VOS, 

~ 

ANTE ESTA PARADOJA ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LA ltlFORMACIÓN -
SOBRE PRODUCTIVIDAD E INGRESO ES LIMITADA PARA VISLUMBRAR El 
PROCESO REAL DE LA TRANSFERENCIA DE VALOR, SI NO SE RETOMA PA 
RA EL ANÁLISIS, EL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA DE QUE SE -
TRATE YJ SOBRE TODO, LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN .9UE IMPERAN 
EN SU INTERIOR, 
DE ESTA FORMA, QUE EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LOS MUNICI- -
PIOS SEÑALADOS NO CORRESPONDA CON EL INGRESO NETO, ESTA DETER 
MINADO POR LAS PARTICULARIDADES QUE PRESENTA CADA MUNICIPIO -
EN LO QUE SE REFIERE A TENENCIA DE LA TIERRA Y RELACIONES DE
PRODUCCIÓ~. 

Asr, MIENíRAS LAS GRANDES SUPERFICIES QUE REBASAN LAS 1,000 -
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HECTÁREAS EN ALGUNOS CASOS, DEFINE LA CAFETICULTURA DE CORTE- . 
CAPITALISTA EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, PARA EL MUNICIPIO DE 
EMIL!ANO ZAPATA EL MINIFUNDIO CON UNA SUPERFICIE QUE VA DESDE 
,5 HECTÁREAS HASTA 2.5 HECTÁREAS EJEMPLIFICA UNA CAFETICULTU
RA QUE NI SIQUIERA LOGRA LA SUBSISTENCIA (17), 

CON LAS DIFERENCIAS DE PRODUCTIVIDAD QUE EXISTEN EN LA ZONA,
y LA VIGENCIA DE UN PRECIO OFICIAL, SE FAVORECE EL INTERCAM-
BIO DESIGUAL. 

EN UN PLANO HIPOT~TICO SE PUEDE PLANTEAR QUE LA RELACIÓN ECO
NÓMICÁ ENTRE EL CAFETICULTOR Y EL ESTADO PODRfA SER MÁS EQUI
TATIVA SI LA POLfTICA DEL INMECAF~ SE ORIENTARA A PROGRAMAS -
DE DOTACIÓN DE INSUMOS PRODUCTIVOS QUE FUERAN DETERMINADOS EN 
FORMA PROPORCIONAL AL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD, AUNQUE ES DEFI
NITIVO QUE SIGUIENDO ESTE TIPO DE PLANEACIÓN PERSISTIRIÁN LAS 
DIFERENCIAS DE PRODUCTIVIDAD, POR LO MENOS SERfA POSIBLE QUE 
LAS TIERRAS DE PEOR CALIDAD LOGRARÁN UN TOTAL DE PRODUCTO QUE 
PERMITIERA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CON UN -
LfMITE MÁXIMO EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, • 
EN OPOSICIÓN A ESTE SUPUESTO, LA REALIDAD MUESTRA COMO PRIME
RA LIMITANTE UNA POLfTICA OPERATIVA QUE EST~ INTIMAMENTE RELA 
CIONADA CON EL TIPO DE CULTIVO, 
EL CAF~ COMO CULTIVO DE EXPORTACIÓN NO PUEDE LIMITARSE A SER 

(17) COMO REFUERZO A ESTA AFIRMACIÓN~ SE OBSERVA QUE EN EL MUNICI
PIO DE EMI LIANO ZAPATA EL CAFETI c.ULTOR TI ENE QUE BUSCAR FUEN
TES DE TRABAJO ALTERNATIVAS PARA COMPLEMENTAR EL INGRESO NECJ;. 
SARIO QUE NO SE LOGRA EN LA SÓLA PRODUCCIÓN DE CAF~. 
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PRODUCIDO EN TIERRAS DE MEDIANA Y ALTA CALIDAD DEBIDO A DOS -
FACTORES: POR UN LADO, LA DEMANDA CRECIENTE DE CAF~ OBLIGA A 
QUE SE INCORPOREN AL CULTIVO EL MAYOR NÚMERO DE TIERRAS, PUES 
S6LO CON ESTA PREMISA ES QUE SE PUEDE ALCANZAR, CON BASE EN -
UNA CAFETICULTURA TRADICIONAL -QUE ABARCA EL 95% DE LOS CAFE
TICULTORES DEL PAfS- UN INCREMENTO DEL TOTAL DEL PRODUCTO SIN 
QUE IMPORTE DEMASIADO QUE LA MAYOR PARTE DEL CAF~ ESTE SE.MBR8. 
DO EN TIERRAS DE MALA CALIDAD, A UN SEGUNDO NIVEL, LA HOMOGE
NIZACIÓN EN EL fNDICE DE PRODUCTIVIDAD PRESUPONE QUE LAS TIE
RRAS DE PEOR CALIDA~ FUNCIONAR(AN SIN P~RDIDAS AL REPRODUCIR
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. PERO AL PARECER, ES ESTE PREClSAME~ 

TE, EL PROYECTO QUE AL ESTADO NO LE INTERESA DESARROLLAR EN -
FUNCI6N DE SUS IMPLICACIONES, A DECIR; EL TRABAJAR LAS TIE- - . 
RRAS DE PEOR CALIDAD GARANTIZANDO LA REPOSICIÓN DE LOS COSTOS 
DE PRODUCCI6N SUPONE EL DESCENSO DEL NIVEL DE INGRESOS PARA -
LAS TIERRAS DE MEDIANA Y ALTA CALIDAD EN FUMCI6N DE QUE ESTE
CAMBIO LLEVARf A EL INCREMENTO DEL PRECIO, 

A DIFERENCIA DE ESTO, SI SE MANTIENEN LAS DIFERENCIAS DE PRO
DUCTIVIDAD, LA DETERMINACI6N DEL PRECIO ~EL CAF~ PARA EL MER
CADO INTERNO, NO ES NECESARIO QUE SE SUSTENTE EN REFERENCIA A 
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN MÁS LA GANANCIA MEDIA DE LAS PEORES
TIERRAS, Y ASÍ LO ATESTIGUA EL BAJO INGRESO DE 8 DE LOS 16 M~ 
NICIPIOS QUE CONFORMAN LA CUENCA DE COATEPEC, LA CONDICIÓN Dg 
TERMINANTE DE ESTA SITUACIÓN ES QUE A DIFERENCIA DE LA CAFETl 
CULTURA CAPITALISTA - EN DONDE EL PRECIO DE PRODUCCIÓN SE DE
FINE POR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN MÁS LA GANANCIA MEDIA-., LA
ECONOMfA CAMPESINA NO PARTICIPA DE GANANCIA ALGUNA, PUES SU -
OBJETIVO EN LA PRODUCCIÓN ES LOGRAR LA REPRODUCCIÓN FAMILIAR
y NO LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL. 

FRENTE A ESTAS CARACTERfSTICAS LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO SE 
ORIENTA A PROPICIAR LAS CONDICIONES A FIN DE QUE LA PRODUC- -
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ciaN DE CAF~ DE LAS TIERRAS DE PEOR CALIDAD NO DESAPAREZCA. -
Asr SUSTITUYE LA CALIDAD 'Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA TIERRA
COMO FACTORES DETERMINANTES PARA LA RENTA DIFERENCIAL- POR: -
l. DOTACIÓN DE UN PAQUETE DE INSUMOS PRODUCTIVOS SUBSIDIADOS
QUE PERMITAN EL DESARROLLO CONTfNUO DE LA PRODUCCIÓN; 2, ESTA 
BLECIMIENTO DE CENTROS DE COMPRA EN LOS LUGARES QUE CARECEN -
DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, PARA QUE LA UBICACIÓN -
GEOGRÁFICA NO SEA IMPEDJ~ENTO PARA QUE EL CAMPESINO VENDA SU
PRODUCTO, 3. EVALÚA LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA MERCANCfA
CAF~ TOMANDO COMO REFERENCIA LA RELACIÓN DE PRODUCCIÓN CONSU
MO/TRABAJO, 
Asr PUES, EL MOVIMIENTO QUE AQU, SE PRESENTA, SUPONE QUE EL -
PRECIO DEL PRODUCTO SE FIJA DE ACUERDO A LOS COSTOS DE PRODU,!;;.. 
CIÓN DE LAS TIERRAS DE MEDIANA CALIDAD Y FERTILIDAD, 

EL VIRA~E QUE SE OBSERVA SOBRE LA FORMA EN QUE SE REGULA EL -
FACTOR RENTA DE LA TIERRA, EN LA CAFETICULTURA DE LA ZONA DE 
COATEPEC1 ES SÓLO RESULTADO DEL PREDOMINIO DE LA PRODUCCIÓN -
CAMPESINA AJENA A LAS RELACIONES CAPITAL/TRABAJO, 

• SIGUIENDO EL ESQUEMA ORIGINAL DE MARX PARA LA AGRICULTURA CA· 
PITALISTA1 EL DETERMINAR EL PRECIO DE PRODUCCIÓN CON BASE EN 
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LAS TIERRAS DE PEOR CALIDAD ES -
PREMISA INDISPENSABLE PARA LA OBTENCIÓN DE GANANCIAS EXTRAOR
DINARIAS EN LAS TIERRAS DE MEDIANA Y ALTA CALIDAD. No OBSTAN
TE LA VALÍDEZ INDISCUTIBLE DE ESTE ESQUEMA PARA LA AGRICULTU
RA CAPITALISTA, TRASPASADA ESTA LÓGICA A LA DINAMICA PROPIA -
DE LA ECONOMfA CAMPESINA SE PRESENTAN ALGUNOS CAMBIOS DE FOR
MA, 

POR PRINCIPI01 DEBIDO A QUE LA ECONOMfA CAMPESINA NO PARTICl
?A DE GANANCIA ALGUNA, SE INVALIDA LA IMPORTANCIA DE LAS -- -
TRANSFERENCIAS DE VALOR QUE SE PUEDAN REALIZAR DE LAS PEORES-
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TIERRAS A LAS DE MEDIANA Y ALTA CALIDADJ Y POR CONSIGUIENTEJ
EL REMANENTE QUE PUDIERA OBTENERSE EN LA MAYOR PRODUCTIVIDAD
SE DIRIGE AL CONSUMO IMPRODUCTIVO Y NOJ A UNA CAPITALIZACIÓN, 

EN ESTE ORDENJ SI EL PRECIO DE PRODUCCIÓN SE ESTABLECE CON RÉ 
FERENCIA A LAS TIERRAS DE PEOR CALIDADJ AL SER CONSTANTE LA -
INVERSIÓN DE INSUMOS PRODUCTIVOSJ SE LOGRA PARA LAS TIERRAS -
DE MEDIAN/\ CALIDADJ LA REPOSICIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Y POSIBLEMENTE PARA LAS TIERRAS DE MEJOR CALIDAD UN REMANENTE, 
PERO MÁS IMPORTANTE ~UE EL COMPORTAMIENTO PARTICULAR QUE SE -
PRESENTA PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TIERRAJ LO QUE VALE su~ 
RAYAR ES QUE EL SEGUIR ESTE PROCEDIMIENTO LLEV/\ COMO RESULTA
DO A UN INCREMENTO EN EL PRECIO, 

AL CONTRARIO DE ESTE MECANISMOJ SI EL PRECIO SE DETERMINA TO
MANDO COMO CRITERIO UNICAMENTE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE -
LAS TIERRAS DE MEDIANA CALIDADJ EL MAYOR fNDICE DE PRODUCTIVl 
DAD PERMITEJ BAJO LAS MISMAS CONDICIONESJ HACER DESCENDER EL 
PRECIO DE PRODUCCIÓN; POR QUE AL SER MAYOR LA PRODUCTIVIDAD -
EN ESTE TIPO DE TIERRASJ CON UNA INVERSI~~ PRODUCTIVA CONSTAN 
TEJ NECESARIAMENTE AUMENTA EL TOTAL DEL PRODUCTO Y POR CONSI
GUIENTE DESCIENDE EL PRECIO DE PRODUCCIÓN, EN ESTE SENTIDO, -
EL ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO DE PRODUCCIÓN ESTA fNTIMAMENTE
RELACIONADO CON LA INVALIDEZ DE LAS DIFERENCIAS DE PRODUCTIVl 
DAD Y FERILIDAD PARA QUE LA ECONOMfA CAMPESINA OBTENGA BENEFl 
CIOS EXTRAORDINARIOS, MAS BIENJ LA RENTA DIFERENCIAL FAVORA-
BLE PARA LA AGRICULTURA CAPITALISTA, YA DE POR~sr SE ASEGURA
CON EL SIMPLE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE NO PAR 
T!CIPA DE GANANCIA ALGUNAJ Y QUE PRODUCE EL CAFt COMO MERCAN
CfA PARA EL MERCADO, A COSTA DE UNA REPRODUCCIÓN EN CONDICIO
NES DE INFRASUBSISTENCJA, 

AHORA BIENJ AQUÍ SE PDDRfA CUESTIONAR EL PORQUt SI EL OBJETI-
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VO FUNDAMENTAL ES ABARATAR EL PRECIO DEL CAFt (POR SER MATE-
RIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA Y LA BURGUES!A COMERCIAL)J EL PRg 
CIO DE PRODUCCIÓN NO SE ESTABLECE EN RELACIÓN A LAS TIERRAS -
DE MEJOR CALIDAD, Es EVIDENTE QUE AL SEGUIR ESTE PROCEDIMIEN
TO INDUDABLEMENTE SE CONSIGUE REDUCIR EL PRECIOJ PORQUE CON -
UN MONTO DE INSUMOS DETERMINADO Y UNA INVERSIÓN DE TRABAJO -
CONSTANTEJ LA MAYOR PRODUCTIVIDAD Y POR CONSIGUIENTE EL MAYOR 
TOTAL DEL PRODUCTO SE TRADUCEN EN UNA BAJA DE PRECIOS, PERO -
MIENTRAS ESTE ES EL COMPORTAMIENTO QUE SE PRESENTA EN LOS MU
NICIPIOS DE MAYOR PRbDUCTIVIDADJ EN LOS MUNICIPIOS DE BAJA -
PRODUCTIVIDAD AL MISMO TIEMPO SE ACENTOA EL BAJO INGRESOJ LO 
QUE E~ OTROS TtRMINOS SIGNIFICA UN SERIO PELIGRO PARA LA CON~ 
TINUIDAD INMEDIATA Y MEDIATA DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA DE -
CAFt QUE SE LOCALICE EN ESE TIPO DE TIERRAS, 

EN ESTE CONTEXTO SI LAS TIERRAS DE MEJOR CALIDADJ.EN EL MARCO 
DE LA ECONOMfA CAMPESINA NO PARTICIPAN DE GANANCIAJ RESULTA -
CONGRUENTE AFIRMAR QUE LA~ TIERRAS DE PEOR CALIDAD NO TIENEN
OPCIÓN NI SIQUIERA DE RECUPERAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y -
AS r LO EXPRESA su PERMANENTE ENDEUDAMI EN¡.o 1 

Asr PUESJ LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE PRODUCCIÓN DEL CAFtJ POR
EL CONTRARIO DE SER UNA MEDIDA ARBITRARIA RESPONDE A UNA PLA
NEACIÓN QUE TIENE COMO TENTATIVAS: 1) CONSEGUIR GANANCIAS EX
TRAORDINARIAS A LA CAFETICULTURA CAPITALISTA; 2)•RECERVAR EL
CULTIVO DEL CAFt AL INTERIOR DE LA UNIDAD FAMILIAR; Y 3) ABA
TIR EL PRECIO FINAL DEL CAFtJ PARA GARANTIZAR GANANCIAS EX- -
TRAORDINARIAS A LA BURGUES!A COMERCIAL E INDUSTRIAL, 
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S. RELACION ECONOMICA CAMPESINAJ INMECAFE Y CAPITAL COMERCIAL EN 
EL PROCESO DE CIRCULACION. 

LO ELABORADO HASTA AQUf SÓLO CONSTITUYE UN INTENTO DE INTER-
PRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS CAUSALESJ QUE ACTUANDO DESDE EL -
PROCESO DE PRODUCCIÓNJ CONVERGEN COMO ANTECEDENTE DE LA TRAN~ 
FERENCIA DE VALOR QUE SE REALIZA EN UN MARCO DE LA CIRCULA- -
CIÓN, 

AHORA RESTA DESMESURAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL PRQ 
CESO DE CIRCULACIÓN EN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE SU DINÁMICA 
INTERNA PARA RECONSTRUIR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LOS RAS-
GOS GENERALES DE SU MOVIMIENTO, 

EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE CAF~ PRESENTA DOS DIFEREN-
TES CANALES DE COMPRA QUEJ POR SUS PARTICULARIDADES IMPIDEN -
ABORDAR EL PROCESO DESDE UNA PERSPECTIVA ÜNICA Y DEFINITIVA, 
DE AQU( ENTONCESJ QUE SEA NECESARIO ABORDAR LA PROBLEMÁTICA -
DE CADA UNO DE ELLOS POR SEPARADOJ DE ACUERDO CON SU COMPORTA 
MIENTO PARTICULAR, PARA MÁS TARDE OBSERVAR LOS RESULTADOS DE 

~ 

SU INTERR~LACIÓN EN LA DINÁMICA DE CONJUNTO, 

EL CAPITAL COMERCIALJ AL IGUAL QUE EL CAPITAL INDUSTRIAL INI
CIA SU CICLO ECONÓMICO BAJO LA FORMA DE CAPITAL DINERO COMO -
MEDIO DE CAMBIO PARA ADQUIRIR LA MERCANCIA QUE OFRECEN LOS -
PRODUCTORES CAMPESINOS, ESTE PRIMER PASO CON QUE SE INICIA EL 
PROCESO DE CIRCULACIÓN, IMPLICA AL MISMO TIEMPO, UN CAMBIO DE 
FORMA; EL CAPITAL DINERO INICIALJ AHORA EN LA COMPRA DE CAF~

AL PRODUCTOR CAMPESINO, SE TRANSFORME EN CAPITAL MERCANCfA, 

EL CICLO QUE ENTRA A SU SEGUNDA Y ÜLTIMA FASE SE CONSTITUYE -
CON LA VENTA DEL CAF~ AL MERCADO INTERNO Y/O EXTERNO, CON ES
TE MOVIMIENTO EL CAPITAL PASA DE LA FORMA DE MERCANCfA A LA -
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ORIGINAL DE DINEROJ PERO INCREMENTAPOi 

EN OTROS T~RMINOS, EL RECORRIDO DEL CAPITAL SE PRESENTA EN SU 
FÓRMULA ABSTRACTA COMO D'-M-D", PERO lQUt SIGNIFICADO TIENE -
EL FLUJO DEL CAPITAL COMERCIAL QUE CONCRETA SU ACCIÓN EN LA -
COMPRA-VENTA DEL CAF~, PARA EL CAPITAL EN GENERAL? 

CON LA PRESENCIA DEL CAPITAL COMERCIAL LA INDUSTRIA TORREFAC
TORA SE AHORRA LA INVERSIÓN EN LOS TIEMPOS DE ROTACIÓN DE LOS 
CICLOS ECONÓMICOS, PARALELAMENTE A LA DE DINERO QUE, BAJO LA
fORMA DE CAPIT~L ENTRARÍA EN EL PROCESO DE CIRCULACIÓN, 

EN ESTE SENTIDO, LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO PRIVADO ESTÁ PLENA 
MENTE JUSTIFICADA POR LA DINÁMICA ECONÓMICA DEL CAPITAL EN Gs 
NERAL, 

SIN EMBARGO, AL APARTARSE DE LA RELACIÓN CAPITAL COMERCIAL/CA 
PITAL EN GENERAL COMO PARTES CONSTITUYENTES DEL PROCESO DE -
ACUMULACIÓN, INTERVIENE UNA VARIANTE QUE MODIFICA EL CONTEXTO 
ORIGINAL. A DECIR, QUE LA PRODUCCIÓN DE C~Ft QUE ESTÁ COMPRA.ti 
DO EL COMERCIO PRIVADO, AUNQUE TOMA LA FORMA DE MERCANCfA, NO 
PERTENECE A RELACIONES CAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN, CUESTIÓN -
ESTA, QUE EN CIERTA FORMA MODIFICA EL TRATAMIENTO TRADICIONAL 
DEL PROCESO DE CIRCULACIÓN, 

DESDE EL MOMENTO EN QUE EL CAMPESINO COMO PRODUCTOR Y AGENTE
DE VENTA DE SU PROPIA PRODUCCIÓN, INGRESA AL MERCADO OFRECIE.ti 
DO SU MERCANCÍA COMO VALOR DE CAMBIO, NO CON EL INTERtS DE GA 
NAR UN REMANENTE O INGRESO ADICIONAL, SINO ÚNICAMENTE COMO M~ 
DIO PARA ADQUIRIR EN EL MISMO MERCADO LOS VALORES DE USO PARA 
LA SUBSISTENCIA, SU RECORRIDO SE SINTETIZA EN M-D-M PERO NO -
COMO CIRCULACIÓN MERCANTIL SIMPLE SINO MÁS BIEN COMO UNA CIR
CULACIÓN SIMPLEMENTE MERCANTIL, EN DONDE PREVALECE EL INTER--
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CAMBIO DESIGUAL, . 

EN ESTE ORDEN DE PLANTEAMIENTOSJ LO IMPORTANTE A DESTACAR ES -
QUE EL CAPITAL COMERCIAL COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA DEL MOVI
MIENTO CAPITAL GLOBAL, ENFRENTA CON EL VENDEDOR CAMPESINO UNA 
RELACIÓN ECONÓMICA DEL TODO DISPAR; MIENTRAS LA ECONOMfA CAMPg 
SINA SE PRESENTA EN LA CIRCULACIÓN CON UN MOVIMIENTO DE M-D-M, 
EL CAPITAL COMERCIAL PRIVADO COMO ADQUIRIENTE TOMA LA FORMA DE 
D'·M'-D", 

• 
LA CONJUNCIÓN DE ESTOS DOS VERTIENTES EN UNA MISMA RELACIÓN CQ 

MERCIALJ CONNOTA NO SÓLO UNA DIFERENCIA DE FORMA, SINO TAM- -
BIEN DE CONTENIDO, 

DE ACUERDO CON ESTE RAZONAMIENTO, LA FUNCIÓN DEL COMERCIANTE~ 
SÓLO ES IMPORTANTE PARA EL CAFETICULTOR CAMPESINO EN LA MEDIDA 
QUE ~L ES, EL CONDUCTO PARA ACORTAR EL TIEMPO QUE TRANSCURRE -
ENTRE EL MOMENTO EN QUE EL CAMPESINO LANZA AL MERCADO SU MER-
CANCf A Y LA RECUPERACIÓN DE DINERO DE LA MISMA, lo QUE SIGNIFl 
CA QUE AQUf LA FUNCIÓN DEL CAPITAL COMERCIAL, DISTA DEL PAPEL
QUE EL MISMO SECTOR REPRESENTA PARA LA INDUSTRIA TORREFACTORA-
0 PARA LA CAFETICULTURA DE CORTE CAPITALISTA, EN DONDE INVARIA 
BLEMENTE MEDIA UN PROCESO DE SEMI-INDUSTRIALIZACIÓNJ ANTES DE 
QUE EL CAPITAL COMERCIAL CONCLUYA LA 2A, FASE DE SU MOVIMIENTO, 

Asf, EL CAPITAL COMERCIAL QUE SE RELACIONA CON EL VENDEDOR CAM 
PESINO NO ESTÁ OBLIGADO A ACORTAR EL TIEMPO DE CIRCULACIÓN, -
PUESTO QUE ES LA PROPIA NATURALEZA LA QUE SE ENCARGA DE ABRIR
UN PAR~NTESIS O ESPACIO DE TIEMPO EN LA PRODUCCIÓN, 

CON ESTE ANTECEDENTEJ LA BURGUESfA COMERCIAL NO INVIERTE SU CA 
PITAL Y PARTICIPA DE UNA PLUSVALf A, POR REDUCIR EL TIEMPO DEL
CICLO ECONÓMICO, POR EL CONTRARIO, LA FUENTE DE SUS GANANCIAS-
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EST ~ !NTI MAMENTE RELACIONADA CON LAS PARTICULARIDADES QUE DEF l 
NEN AL VENDEDOR CAMPESINO. 

LA PRÁCTICA COMERCIAL ENTRE EL CAPITAL Y EL PRODUCTOR CAMPESl 
NO ESTA DELIMITADA POR DOS CONDICIONES: 1) LAS REGLAS QUE ES
TRUCTURAN EL MERCADO DEL CAF~ SIEMPRE A FAVOR DEL CAPITAL Y -
2) LA ESPECULACIÓN PERMISIBLE CON LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS 
DE LA COMPRA, 

EL MERCADO DEL CAF~ ~RESENTA COMO MARCO GENERAL, EL DOMINIO -
CASO ABSOLUTO DEL COMERCIO PRIVADO, FRENTE A LA ACTIVIDAD MAR 

GINAL DEL lNMECAFt: COMO CANAL COMERCIAL, ESTA CORRELACIÓN DE 
FUERZAS PERMITE A LOS COMERCIANTES PRIVADOS EJERCER MEDIDAS -
DE PRESIÓN PARA QUE (DE MANERA INDEPENDIENTE AL COMPORTAMIEN
TO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO INTERNACIONALL SE OFREZCA AL -
CAFETICULTOR CAMPESINO UN PRECIO UNITARIO POR SU MERCANCfA -
QUE, SIN CONSIDERAR LOS GASTOS EN FUERZA DE TRABAJO, APENAS -
REPRESENTA EL INGRESO MfNIMO (18), DE ESTA SUERTE, LA ACTIVI
DAD DEL CAPITAL COMERCIAL, AL NO CONCORDAR CON LO QUE EN OTRO 
MARCO DE RELACIONES DE PRODUCCIÓN .SERf A ELEMENTO INDISPENSA-
BLE PARA El MOVIMIENTO CONTfNUO DEL PROCESO ECONÓMICO EN SU -
CONJUNTO, EXTRAE CON LA COMPRA DE LA MERCANCfA CAF~, TANTO EL 
VALOR DEL TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE -
NO HA SIDO RETRIBUIDO EN EL PRECIO DEL CAF~, COMO EL VALOR G~ 
NERADO POR EL TRABAJO ASALARIADO CONTRATADO POR LA UNIDAD FA
MILIAR PARA EL TIEMPO DE COSECHA. ADEMÁS DE QUE EL PRECIO DEL 
PRODUCTO QUE PAGA EL CAPITAL COMERCIAL NO CUBRE LOS COSTOS ltl 
PLICADOS EN CULTIVO, LA FUERZA ECONÓMICA DE ESTA FRACCIÓN DE-

(18) V~ASE EL CUADRO SINÓPTICO DE INGRESOS, 
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CLASE Y, LA MISMA INTERVENCIÓN DEL ESTADO, QUE SE CONJUGAN EN 
C::L COMITt DE PRECIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL lNMECA . . -
F~, PERMITE QUE COMO GASTO ADICIONAL EL CAMPESINO PAGUE CON -
EL BAJO PRECIO QUE RECIBE, EL DESEMBOLSO DE LOS GASTOS DE AL
MACENAMIENTO, TRANSPORTE Y TRABAJO ASALARIADO, EN UNA PALABRA, 
LOS GASTOS IMPLf CITOS EN LA OPERACIÓN COMERCIAL. 

Asf, LA ESTRUCTURA COMERéJAL SUSTENTADA EN LOS PRECIOS CALCU
LADOS PARA BENEFICIO DEL COMPRADOR SE JUSTIFICA EN EL MOVI- -
MIENTO DE LOS PREC Ios• EN EL MERCADO 1 NTERNACJONAL y EN EL DE
RECHO DEL CAPITAL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PARTICIPAR DE GA 
NANC!A.S LfCITAS PROPORCIONALES A SU INVERSJÓN, 

SI AL PROCESO ANTERIOR SE AGREGAN LOS VICIOS COMÚNES DE LA -
COMPRA A TRAVtS DE MECAfH Sl'.OS COMO: ALTERAR LAS BÁSCULAS PARA .... 
PAGAR MENOS PESO DE PRODUCTO Y RETRAZAR LAS COMPRAS PARA QUE
HAYA MERMAS (19), RESULTA COHERENTE UN fNDICE DE GANANCIAS PA 
RA LOS COMERCIANTES PRIVADOS QUE DE 1979 A 1980 ASCENDIÓ AL -
300% DE LA INVERSIÓN (20), 

EN UN PLANO EN DONDE LOS DIFERENTES ELEMENTOS CONCURREN PARA
QUE EL PRODUCTO SE PAGUE POR ANTICIPADO, LOS GASTOS SEAN SOL-

(19) ESTA ES UNA PRÁCTICA GENERALIZADA DE LA .EMPRESA NESTL~, QUE -
OBLIGA AL PRODUCTOR A LLEVAR EL CAF~ A SUS CENTROS DE COMPRA
DESPU~S DE DOS O TRES DfAS, PARA QUE EN EL MOMENTO DE COMPRAR 
HAYA MERMAS Y PAGUE MENOS, 

(20) DECLARACIÓN DE LA C.N.C. EN UNO M~s UNO, 20 DE SEPTIEMBRE DE-
1980. 
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VENTADOS CON P~RDIPAS Y SE CARGUE CON UNA DEUDA PERMANENTEJ -
NO ES EXTRA~O QUE EL CAFETICULTOR COMO PRODUCTOR NECESARIAMEfi 
TE SALGA DEL CICLO ECONÓMICO, 

CIERTO ES QUE POR INICIATIVA DEL SECTOR PÜBLICO LA DELEGACIÓN 
COATEPEC CUENTA CON 2 BENEFICIOS PARA ABSORBER LA PRODUCCIÓN-

' DE CAF~ CEREZA DE LOS CAMPESINOS Y QUE TAMBitN ALGUNOS PRODU~ 

TORES HAN CONSTRUIDO BENEFICIOS R0STICOS CON EL OBJETO DE VEN 
DER CAF~ PERGAMINO; SIN EMBARGOJ ESTAS TENTATIVAS NO LOGRAN -
RESOLVER EL PROBLEMA; EN EL CASO DEL APOYO BRINDADO POR EL IN 
MECAF~ EN LA COMPRA DE BENEFICIOS, LOS ALTOS COSTOS DE OPERA
CIÓN ~ LA FALTA DE RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA SE -
CONCRETIZAN EN GASTOS A PAGAR INACCESIBLES PARA EL PRODUCTOR-· 

IGUALMENTE DIFfCIL RESULTA EL BENEFICIO RÚSTICO COMO ALTERNA
TIVA PARA LA NEGOCIACIÓN DE LA COMPRA-VENTA EN MEJORES CONDI
CIONESJ DEBIDO A QUE LA FALTA DE T~CNICA EXIGE MAYORES CANTI
DADES DE TRABAJO, QUE NO OBSTANTE, EL MERCADO ACEPTA AL PRE-
CIO DE LA MEDIA SOCIAL DE LOS BENEFICIOS QUE FUNCIONAN DEN-
TRO DE LA DINÁMICA CAPITALISTA, DE ESTA FORMA LA RAZÓN PARA -
QUE EL CAMPESINO DESISTA DE VENDER SU PRODUCTO EN PERGAMINOJ
SE FUNDAMENTA EN QUE EL PROCESO DE CIRCULACIÓN, SI BIEN CON -
LA TRANSFORMACIÓN DEL PRODUCTO SE LOGRA UN PRECIO MÁS ALTO -
TAMBI ~N ES CIERTOJ QUE LA RELACIÓN ENTRE EL PRECIO Y EL TRABA 
JO INVERTIDO, LE ES DESFAVORABLE EN TtRMINOS ABSOLUTOS (21), 

(21) ESTE PUNTO ES CONVENIENTE PARA REFLEXIONAR SOBRE LOS PLANTEA
MIENTOS QUE ARGUMENTAN QUE NO EXISTE SOBRE EXPLOTACIÓN EN EL
CAMPOJ. PORQUE EL VALOR GENERADO NO CORRESPONDE A LA MEDIA DE 
TRABAJO NECESARIO, 
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ANTE ESTA PROBLEMATICA, LOS RESULTADOS INDICAN QUE EN EL 99% 
DE LOS CASOS, EL CAFETICULTOR CAMPESINO AISLADO TIENE COMO. -
ÜNICA ALTERNATIVA LA VENTA EN EL MERCADO INTERNO, DEBIDO A -
QUE LA OPCIÓN DE UN MEJOR PRECIO EN EL MERCADO INTERNACIONAL, 
ESTA SUJETA A UN PROCESO DE BENEFICIADO QUE DE MENOS, REQUI~ 

RE UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 6 MILLONES DE PESOS, ESTE CON
JUNTO DE ELEMENTOS CIRCUNSCRIBEN LA PRODUCCIÓN CAMPESINA DE 
CAFt AL MERCADO INTERNO, EN TANTO QUE EL COMERCIO EXTERIOR -
ES MONOPOLIO DE LA BURGUESfA AGRARIA COMERCIAL Y EL SECTOR -
OFICIAL. 

COMO EXCEPCIÓN A LA LÓGICA ECONÓMICA EN QUE FUNCIONAN LA MAYQ 
Rf A DE LOS PRODUCTORES, SE PRESENTA UN GRUPO DE CAMPESINOS M~ 
DIOS QUE, CON LA INICIATIVA DE AMPLIAR SU PARTICIPACIÓN EN EL 
CICLO ECONÓMICA, SE ORGANIZAN PARA LA VENTA EN EL MERCADO IN
TERNACIONAL. ESTA SITUACIÓN CONJUGADA CON LA INTEGRACIÓN POLl 
TICA QUE HACEN LAS CENTRALES OFICIALES (LtASE C.N.C., c.c.1., 
UGOCM,) DE LAS DEMANDAS, DENUNCIAS Y PROTESTAS QUE PLANTEAN -
LOS CAMPESINOS DE SU DESIGUAL RELACIÓN CON EL COMERCIO OFI- -
CIAL Y PRIVADO SE CRISTALIZAN EN EL DISEÑO DE PROGRAMAS ORIE~ 
TADOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PARA LA EXPORTACIÓN, 

ESTAS EXPRESIONES DE UNA MISMA DINÁMICA SE COMPLEMENTAN COMO
SU SfNTESIS, EN EL INTERtS DEL CAPITAL COMERCIAL E INDUSTRIAL 

AQUf SE OBSERVA QUE CUANDO EL TRABAJO NECESARIO SOBREPASA CON 
MUCHO EL LfMITE DEL PRECIO, SI EXISTE OTRA ALTERNATIVA, ES EL 
PROPIO PRODUCTOR EL QUE DECIDE SOBRE EL TRABAJO A REALIZAR, 
EN ESTE SENTIDO NO ES NECESARIO LA DIRECCIÓN INTELECTUAL QUE
LE INDIQUE CUAL ES LA MEJOR OPCIÓN. 
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PARA ABREVIAR EL MONTO PE LA INVERSI9N Y EL TIEMPO IMPL!CITO
EN EL PROCESO PE CIRCULACIÓN, EN OTROS TtRMINOS ESTO SIGNIFI-. . . 

CA (PARA EL CASO EN QUE EL.DESTINO 0LTIMO SEA EL MERCADO EX--
TERNO) QUE LA COMPRA DE CAFt PERGAMINO PARA EL CAPITAL PRIVA
DO REPRESENTA EL RECORRER EL CICLO DE D'-M'-D" CON LA PARTIC~ 

LARIDAD DE QUE LA SEGUNDA FASE DEL CICLO, ES DECIR CUANDO SE 
TRANSFORMA EL CAFt CEREZA COMO MATERIA PRIMA A CAFt PERGAMINO 
PARA SU VENTA, SE AHORRA LA INVERSIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE Y 
POR CONSIGUIENTE SE REDUCE EL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE D'
y D". 

MAS AÚN,, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA VENTA DE LA PRODUCCIÓN
CAMPESINA AL EXTERIOR PRESUPONE EMPLEAR COMO CANALES INTERME
DI.OS AL COMERCIO PRIVADO Y OFICIAL, ES DECIR, SE VUELVE OBU
GATORIO ENTREGAR LA MERCANC!A A CONSIGNACIÓN, 

POR SU PARTE AL CAPITAL COMERCIAL RECIBIR CAFt EN CONSIGNA- -
CI6N OFRECE, ENTRE OTRAS VENTAJAS, INICIAR EL PROCESO DESDE -
M' SIN QUE MEDIE EL DINERO COMO VALOR DE CAMBIO PARA SU ADQUl 
SICI6N EN EL MERCADO INTERNO. As! PUES, DENTRO DE LA DINAMICA 
ECONÓMICA DEL CAPITAL COMERCIAL, ESTA PARTICULAR RELACIÓN CON 
EL PRODUCTOR CAMPESINO COMO VENDEDOR CONDICIONA UN AHORRO DE 
TIEMPO E INVERSIÓN DE DINERO EN El PROCESO DE CIRCULACIÓN, 

No OBSTANTE QUE EL SECTOR COMERCIAL OBTIENE GRANDES GANANCIAS 
DE ESTE TIPO DE OPERACIÓN Y QUE A UN TIEMPO, ES CONVENIENTE -
PARA LOS CAMPESINOS ORGANIZADOS VENDER EN EL EXTERIOR, LA ES
íRUCTURA PRODUCTIVA, COMERCIAL Y CREDITICIA IMPUESTA A LOS -
CAMPESINOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIOS DE CAFt, SON EL 
PRIMER GRAN OBSTACULO PARA QUE LOS RESULTADOS DE LOS AVANCES
DE ESTOS PROGRAMAS NO REBASE EL LfMITE PARTICULAR DE UN PEQU~ 

ÑO NOCLEO DE PRODUCTORES, 
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Lo ANTERIOR SIRVE DE APOYO .PARA ENFATIZAR QUE EL PROCESO DE -
:OMERCIALIZACIÓN DE CAFe MUESTRA DOS VERTIENTES CLARAMENTE Dl . . . . 

rERENCIADAS ENTRE sf J CUYOS RESULTADOS PUEDEN OBSERVARSE DE -
CERCA EN LA SIGUIENTE SERIE DE DATOS: DEL PERIÓDO QUE CUBRE -
LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1981 SE EXPORTARON UN TO
TAL DE 443 MIL 14 SACOS DE CAFt. DE ESTE TOTAL, EL INMECAFt -
~XPORTÓ 221 MIL 582 SACOS, O SEA EL 52% DEL TOTAL; 44 EMPRE-
SAS EXPORTARON 118 MIL 626 SACOSJ EQUIVALENTES AL 28% 110 PAR 
TICULARES ABSORBIERON 70 MIL 132 SACOS QUE PORCENTUALMENTE -
SIGNIFICARON EL 16 % DEL TOTAL, FINALMENTE SÓLO 10 ORGANIZA-
CIONES DE PRODUCTORES APENAS EXPORTARON 18 MIL 910 SACOS EQUl 
VALENTE A UN 4% DEL TOTAL, 

DESGLOSANDO LA PARTICIPACIÓN DE CADA SECTOR, SE TIENE QUE A -
UN PRECIO DE 130 DLLS, (6J000 PESOS) POR QUINTAL DE CAFt VER
DEJ LAS 44 EMPRESAS REGISTRADASJ EXPORTARON UN PROMEDIO DE --
3J516 QUINTALE~. CON UN VALOR DE 21J000,000 DE PESOS; LOS 110-
PARTICULARES· EN ESTADOS·TUVIERON UN PROMEDIO INDIVIDUAL DE E~ 
PORTACIÓN DE 831 QUINTALES CON VALOR DE 5,000J000 DE PESOS YJ 
FINALMENTE DE LOS 10J000 PRODUCTOS QUE SE AGRUPARON EN LAS 10 
ORGANIZACIONES CAMPESINAS LOGRARON UNA EXPORTACIÓN DE 2.5 
QUINTALES CON UN INGRESO DE 14J800 PESOS (22), 

DE ACUERDO CON ESTA INFORMACIÓN) EL MAYOR MONTO DE EXPORTACIÓN 
DE CAF~ SE HA TRABAJADO POR LA INICIATIVA PRIVADA COMERCIAL,
SÓLO ES RESULTADO DE LA MAYOR CAPTACIÓN DE QUE HACE ESTE SEC
TOR DE LA PRODUCCIÓN PROVENIENTE DE LA ECONOMfA FAMILIARJ Y -
ASf LO ATESTIGUA EL QUE PARA EL PERIÓDO DE 1979J 1980 EL SEC-

c22J ruN+o·v·APARrE. 24 DE JUNIO DE 19a2J JALAPA, VERAcRuz. 
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TOR OFICIAL HAYA CAPTADO SOLAMENTE EL 29,30% DEL CAF~ CEREZA
DEL MERCADO INTERNO, MIENTRAS QUE LA INICIATIVA PRIVADA COMER 
CIAL LOGRÓ ABSORBER EL 70.17% DEL TOTAL (23), 

EN ESTE ORDEN1 EL QUE LOS ESFUERZOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS -
PRODUCTORES CAMPESINOS PARA LA EXPORTACIÓN NO PASA DE SER UN
INTENTO FALLIDO, ES SINTOMÁTICO DE QUE LA DINÁMICA CAPITALIS
TA QUE PRESUPONE LA NECESIDAD DE REFUNCIONALIZAR A LA ECONO-
MfA CAMPESINA PRODUCTORA DE CAF~1 ES A UN TIEMPO QUIEN OBSTA
CULIZA SU PARTICIPACIÓN EN EL MOVIMIENTO ECONÓMICO DEL MERCA
DO INTERNACIONAL, CON ESTO, EL ESPACIO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE UNA FORMA DE PRODUCCIÓN AJENA A LAS RELACIONES CAPITAL/TRA 
BAJO SE CIRCUNSCRIBE A UNA CONDICIÓN DEPENDIENTE Y SUBORDINA
DA EN EL MERCADO INTERNO, EN ESTE SENTIDO, LA OPCIÓN DE VENTA 
C.N EL MERCADO INTERNACIONAL ESTÁ CERRADA AL PRODUCTOR CAMPESl 
N01 DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS QUE DEFINEN SU REFUNCIONALl 
ZACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN COMERCIAL/CAPITALISTA SON AL MISMO-

. TIEMPO LA CAUSAL PARA SU NO INTERVENCIÓN EN EL MERCADO ESTE-
RIOR, ESTO SIGNIFICA QUE LA VENTA DE SU PRODUCCIÓN EN EL MER
CADO INTERNO SOLAMENTE SE JUSTIFICA COMO FUENTE DE GANANCIAS
EXTRAORDINARIAS PARA LA BURGUESfA AGRARIA COMERCIAL, PERO F.S
TE MOVIMIENTO DE NINGUNA MANERA IMPLICA EL FLUJO DIRECTO DE -
LA PRODUCCIÓN CAMPESINA AL MERCADO INTERNACIONAL SIN LA MEDIA 
CIÓN PREVIA DE LOS DIFERENTES SECTORES QUE MONOPOLIZAN EL PRQ 
CESO DE CIRCULACIÓN, 

LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DEL PODER DE LAS DIVERSAS FRACCIONES 
COMERCIALES QUE TRABAJAN EL MERCADO INTERNACIONAL SE PARTICU
LARIZA EN EL NOMERO DE BENEFICIOS DISPONIBLES PARA SEMIINDUS-

(23) UNO MÁS UNO, 10 DE MARZO DE 1981, 
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TRIALIZAR EL PRODUCTO; COMO REFERENCIA GENERAL SE TIENE QUE -
DE LOS 1,605 BENEFICIOS HOMEDOS QUE EXISTEN EN EL PAfS, CON -
CAPACIDAD DE 6,5 MILLONES DE QUINTALES, EL !NMECAF~ SÓLO CON
TROLA 138 CON CAPACIDAD DE 1.5 MILLONES DE QUINTALES (23.05%), 
EN TANTO QUE LA INICIATIVA PRIVADA CON 1467 BENEFICIOS HOME-
DOS LOGRA ABSORBER EL 77.92 DE LA CAPACIDAD INSTALADA. EL MI~ 
MO COMPORTAMIENTO SE OBSERVA CON LA DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO -
DE BENEFICIOS SECOS, PUES DE UN TOTAL DE 342, ELº INMECAF~ TRA 
BAJA SOLAMENTE 15 DE ELLOS (27%) CON CAPACIDAD DE 1.2 MILLO-
NES DE QUINTALES, MIENTRAS QUE LA INICIATIVA PRIVADA CONTROLA 
327, LO QUE EQUIVALE AL 95.61% DEL TOTAL (24), 

AUNQUE NO SE CUENTA CON CIFRAS EXACTAS DE LA RELACIÓN DE BENg 
FICIOS RÚSTICOS MANEJADOS POR CAFETICULTORES CAMPESINOS, LA -
INVERSIÓN DE DINERO QUE ESTE TIPO DE OBRAS IMPLICA, HACE PEN
SAR EN UN NÚMERO SIGNIFICATIVAMENTE MENOR A LA CANTIDAD DE Bg 
NEFICIOS PROPIEDAD DE LA INICIATIVA PRIVADA Y EL SECTOR OFI-
CIAL. 

Asf PUES, EL SECTOR PRIVADO COMERCIAL ADEMÁS DE SUJETAR LA -
PRODUCCIÓN, IMPONER PRECIOS Y CONDICIONES DE COMPRA AL VENDE
DOR CAMPESINO, TIENE LA CAPACIDAD INSTALADA EN BENEFICIOS SE
COS Y HOMEDOS QUE EXIGE EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EXTER
NA ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL CAF~, PARA LA CA 
LIDAD QUE DEBE REUNIR EL PRODUCTO EXPORTABLE, "SE ENTIENDE -
POR CAF~ DE EXPORTACIÓN, LOS CAF~S LAVADOS DE LA VARIEDAD ARA 
BICA, EN SUS CALIDADES ALTURA, PRIMA LAVADO, ASf COMO LOS CA-

(24) UNO MA.s UNO, 9 DE JUNIO DE 1980. 
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F~S INDUSTRIALIZADOS (TOSTADOS Y SOLUBLES)~ (25), 

Asf MISMO LA INCLUSIÓN DE LAS FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS -~ . 
DEL CAF~ EN EL MERCADO INTERNACIONAL, DE MANERA PARALELA AL -
PAGO DE GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN E IMPUESTOS A LA EXPORTA-
CIÓN, CONSTITUYEN UNA INVERSIÓN DE DINERO ACCESIBLE SÓLO PARA 
LA FRACCIÓN DE LA BURGUESfA AGRARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL -
QUE TIENE LA FUERZA ECONÓMICA PARA RESPALDAR LOS RIESGOS IM-
PLf CITOS DEL MERCADO INTERNACIONAL, 

DE ESTA FORMA, LA CONJUGACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS AQUf EX
PUESTdS ANOTAN QUE EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DEL CAF~ EN 
EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO ESTÁ CONDICIONADA POR LOS INTER~. 

SES DEL CAPITAL. 

HASTA AQUf, ESTÁ VISTO LA IMPOSIBILIDAD PARA EL CAFETICULTOR
CAMPESINO DE NEGOCIAR MEJORES CONDICIONES DE VENTA EN LA CIR
CULACIÓN, Y QUE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN DE 
CAF~, ANTES QUE SER EXCLUSIVOS DE UNA FRACCIÓN DE CLASE, PER
TENECEN A TODAS AQUELLAS FRACCIONES INVOLUCRADAS EN LA ACTIVl 
DAD CAFETALERA, 

EN LA INMEDIATEZ DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN, LA BURGUE-
SfA AGRARIA COMERCIAL APARECE COMO LA FRACCIÓN DE CLASE MEJOR 
FAVORECIDA, EN FUNCIÓN DE QUE EL INTERCAMBIO DESIGUAL QUE - -
PRACTICA CON EL CAMPESINO - HACIENDO USO DE DIVERSOS MECANIS-

(25> rNMECAFE •. §isrÉMÁ.nÉ.cór.iÉRcIÁLiúéiaN DE LA éosÉcHÁ'i9ai~82. 
"CAPfTULO V EXPORTACIONES" PAG. 6,., M~XICO, OCT •. --
1983. 
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MOS PARA HACER BAJAR EL PRECIO DEL CAFt. -:1. COADYUVA A LA OB:-
TENClÓN DE GANANCIAS EXTRAORDINARIAS, SIN EMBARGO, SE PRESEN
TAN COMO LIMITANTES PARA EL LIBRE DESENVOLVIMIENTO DE LA POL1 
TICA COMERCIAL DE COMPRAR BARATO PARA VENDER CARO, EL QUE POR 
UNA PARTE, LA VENTA EN EL MERCADO INTERNACIONAL PRESUPONGA LA 
IMPOSIBILIDAD DE PRESIONAR PARA LOGRAR MEJORES CONDICIONES DE 
VENTA, DEBIDO PRINCIPALMENTE, AL MOVIMIENTO CONSTANTE DE LOS
PRECIOS, Y POR OTRA PARTE, A NIVEL DE MERCADO INTERNO LA VEN
TA QUE REALIZA LA BURGUESIA AGRARIA COMERCIAL A LA INDUSTRIA
TORREFACTORA ESTA DETERMINADA Y CONDICIONADA POR LOS PRECIOS
QUE DELIMITA EL INMECAFt PARA QUE LOS EXCESOS IMPUESTOS POR -
EL COMERCIO PRIVADO NO DESALIENTEN EL CRECIMIENTO DE LA INVEB. 
SIÓN EN EL RENGLÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL CAFt SOLUBLE, 
Asr, EN LO GENERAL ESTOS SON LOS MOTIVOS FUNDAMENTALES PARA -
QUE EL INGRESO DE LA BURGUESfA COMERCIAL POR CONCEPTO DE LA -
VENTA DE CAF~ SE SUJETE A LA REGULACIÓN QUE DICTE EL !NTER~S

DE LAS DIFERENTES FRACCIONES DE CAPITAL QUE PARTICIPAN. 



, .. 

V. ASPECTOS POLITICOS 
l. ANTECEDENTES GENERALES 

DEBIDO A QUE LA CAFETICULTURA ES ÁNGULO ECONÓMICO IMPORTANTE1 
PERO NO AISLADO DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL SECTOR
AGROPECUARIO> SE CONSIDERA FUNDAMENTAL RETOMAR LAS DIRECTRl-
CES GENERALES DEL ACONTECER ECONÓMICO Y SOCIAL QUE SE DESARR~ 
LLA EN ESTE SECTOR1 EN MOMENTOS EN QUE SE REGISTRA EL MAYOR -
NÜMERO DE CONFLICTOS SOCIALES, 

ESTE SEGUIMIENTO, ADEMÁS DE QUE PERMITE UBICAR LAS ACCIONES -
POLfTICAS DE LOS CAFETICULTORES EN UN CONTEXTO ECONÓMICO SO-
CIAL, SIRVE COMO PREÁMBULO PARA EXPLICAR LAS CAUSAS DEL APEGO 
O DISTANCIA QUE GUARDAN LAS FORMAS DE LUCHA DE ~STE GRUPO ES
PECfFICO EN RELACIÓN A OTROS NÚCLEOS CAMPESINOS, 

DESDE UNA PERSPECTIVA GENERAL SE OBSERVA UNA PROBLEMÁTICA EN 
EL SECTOR AGROPECUARIO QUE SE DISTANCIA DE LA ~POCA DE BONAN
ZA QUE SE HABfA CONOCIDO HASTA MEDIADOS DE LA D~CADA DE LOS -
60's, EN 1970, MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE . 
ACTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO SE OCUPABA DE ASALARIADO> Y -
OTRO PORCENTAJE SIMILAR DE LA MISMA, SE ENCONTRABA DESEMPLEA
DA POR LA FALTA DE TIERRA, DE l,4 MILLONES DE PRODUCTORES SIN 
TIERRA QUE SE REGISTRARON EN 1950 AUMENTARON A MÁS DE 2.5 MI
LLONES PARA 1970 (1), 

LA INSUFICIENCIA DE LA TIERRA PARA LA MAYORÍA CAMPESINA NO ES 
EL ÚNICO PROBLEMA, JUNTO A LOS CAMPESINOS SIN TIERRA ESTÁN -

~ (l} BARTRA, ARMANDO. NOTAS SOBRE LA CUESTIÓN CAMPESINA, ,, 

~ (M~XICO 1970 - 1976), EDITORIAL MACEHUAL, s. A. M~XICO, D.F. 
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LOS PRODUCTORES "AFORTUNADOS" QUE A PESAR DE SER DOTADOS DE -
SUPERFICIES QUE APENAS LOGRAN CUMPLIR LOS REQUISITOS DE EXTE[ 
SIÓN QUE DEFINE EL MINIFUNDIO, SE ENCUENTRAN EN IGUALES CONDl 
r.IONES1 PUES LAS TIERRAS OTORGADAS ADEMÁS DE SER DE MALA CALl 
DAD NO SON ACOMPAÑADAS DE CR~DIT01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,
ASISTENCIA T~CNICA, Y TODOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE SON DETER
MINANTES PARA TRABAJAR LAS TIERRAS, QUE YA DOTADAS POR LA SE
CRETARfA DE LA REFORMA AGRARIA, ERA IMPOSIBLE HACER PRODUCIR, 

"LA POBLACIÓN CAMPESINA AUMENTA, PERO EL NÜMERO DE PREDIOS Y 
LA CA~TIDAD DE TIERRAS DE LABOR EN MANOS DE PEQUEÑOS PRODUCTQ 
RES PERMANECE CASI ESTANCADA DESDE 1950, EN CONSECUENCIA, TO
DO EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO RURAL TENDRf A QUE SER ABSORBIDO 
POR EL CAPITAL COMO FUERZA DE TRABAJO ASALARIADO, PERO DE - -
1940 A 1970 ~A INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS NO LOGRAN ABSOR~R -
MÁS QUE A 3 DE CADA 7 NUEVOS TRABAJADORES RURALES (28% DEL -
CREC IMl ENTO DEL PEA AGRfCOLA DE 1940 A 1950, 32% DE 1950 A --
1960 Y 36% DE 1960 A 1970),, ," (2) 

TODOS ESTOS ELEMENTOS SE COMBINAN DENTRO DE LA ESCENA QUE D[ 
LIMITA LA CRISIS AGR[COLA, POR UNA PARTE, EL FIN DE LA AUTOSU 
FICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGRf COLAS DESTINADOS
AL MERCADO INTERNO Y POR OTRO EL D~FICIT DE LA BALANZA COMER
CIAL CAUSADA POR LAS CUANTIOSAS IMPORTACIONES TECNOLÓGICAS -
APUNTAN A UNA CRISIS EN EL SECTOR AGROPECUARIO CUYAS DIRECTRl 
CES SON, PRINCIPALMENTE LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS --

l POR CULTIVOS COMERCIALES, Y LA PAUPERIZACIÓN DEL GRUESO DE LA 
' ¡, POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE ~STE SECTOR •. Los PRODUCTO-

(2) BARTRA1 ARMANDO, IBIDEM PAG. 41. 
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RES CAMPESINOS, .ESTE MOVIMIENTO, QUE EMPIEZA A APARECER A FI
NALES DE LOS 60's. / ALCANZA SU MÁXI!~A EXPRESIÓN EN LA CRfTICA 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE MEDIADOS DE LOS 70's, nEL CRECIMIENTO
DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA, QUE DESDE 1940 A 1965 HABÍA CRECI
DO A UN PROMEDIO DEL 5% ANUAL, DISMINUYE DE 1965 A 1970 AL --
1.2% ANUAL Y DE 1970 A 1974, LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CASI SE -
ESTANCA AL REDUCIRSE LA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO AL 0,2% (3), 

PERO EL PROBLEMA NO SE QUEDA A ESTE NIVEL, PUES A LAS DIFÍCI
LES CONDICIONES ECONÓMICAS SE SUMAN OTRAS DE f NDOLE POLfTICO
QUE COMO ANTECEDENTES AYUDAN A RECRUDECER LA CRfSIS. EN ~STE

RENGLÓN SE CENTRA LA DECLARACIÓN OFICIAL SOBRE EL T~RMINO DE
LA REFORMA AGRARIA A FINALES DE LOS AÑOS 60s, QUE AL VOLVER -
A SER TEMA DE DISCUSIÓN EN 1978, ACABA CON LAS ÚLTIMAS ESPE-
RANZAS DEL CAMPESINO DE PRODUCIR, Y POR CONSIGUIENTE DE SUB-
SISTIR CON LA DOTACIÓN DE TIERRA QUE ESTABLECÍA ESTA INSTITU
CIÓN DENTRO DEL ENCUADRE OFICIAL (4), 

EL RESULTADO GLOBAL DE ~STE MOVIMIENTO, ES EL INCREMENTO DE -
LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRfCOLAS, LA DISMINUCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES Y LA IMPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE DURANTE -
EL PERÍODO DE 1940-1960 EXPORTABA M~XICO, LAS CONSECUENCIAS -
DE ESTO PRONTO SE HICIERON SENTIR EN EL ALZA DEL COSTO DE LA 
VIDA URBANA, EL DETERIORO DE LAS GANANCIAS DEL SECTOR INDUS-
TRIAL Y LA PAUPERIZACIÓN DEL PRODUCTO CAMPESINO QUE AHORA SE 

: . . 
' ( 3) BARTRA1 ARMANDO , lB IDEM PAG , 34. 

(4) V~ASE LAS DECLARACIONES DE MERINO RÁBAGO AL RESPECTO EN LOS DI
VERSOS DIARIOS DEL PAÍS, 
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ENFRENTA ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE LOGRAR LA SUBSISTENCIA, 

As[ PUES, SE EVIDENCIA QUE LAS DISYUNTIVAS PUESTAS POR EL Sii 
TEMA ECONÓMICO EN LOS AROS 70's, Y LA APERTURA PLANTEADA EN -
EL DISCURSO POLfTICO DE LUIS ECHEVERR(A, SON LAS PRINCIPALES
CAUSAS QUE MOTIVAN Y DETERMINAN EL RESURGIMIENTO Y AGUDIZA- -
CIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES EN LAS ZONAS RURALES Y URBA-
NAS, 

EN ESTE CONTEXTO, LAS MOVILIZACIONES CAMPESINAS SE INCLINAN -
PRINCIPALMENTE A LUCHAR POR EL FACTOR QUE CONSIDERA BÁSICO PA 
RA SOBREVIVIR: LA DOTACIÓN DE TIERRA. Los MEDIOS DE PRESIÓN y 
LA FORMA DE LUCHA SON VARIADOS DEPENDIENDO DE LA REGIÓN Y EL 
GRADO DE POLITIZACIÓN, PERO EN T~RMINOS GENEílALES1 SE SINTETl 
ZAN EN ACCIONES QUE VAN DESDE LAS AMENAZAS Y MARCHAS DE PRO-
TESTA, HASTA LAS INVASIONES DE TIERRA DE LOS GRANDES LATIFUN
DIOS, 

AUNQUE EL MOVIMIENTO ES DISPERSO Y HETEROG~NEO, LA CONSECU- -
CIÓN DE UN OBJETIVO COMÚN AMENAZA CON DERIVARSE EN UNA EXPLO
SIÓN SOCIAL DE CARÁCTER NACIONAL, EN PRIMERA INSTANCIA, PORQUE 
LAS CENTRALES OFICIALES ENCARGADAS DE EJERCER EL CONTROL POLl 
TICO INMEDIATO SE ENCUENTRAN DEVALUADAS EN SUS FUNCIONES, DEi 
DE EL MOMENTO EN QUE SU PAPEL DE INTERMEDIARIOS PARA CONSE- -
GUIR LAS RESOLUCIONES DE TIERRA EN FAVOR DE SUS MIEMBROS ES -
NEGADO CON LA DECLARACIÓN OFICIAL DEL T~RMINO DE LA REFORMA -
AGRARIA, A OTRO NIVEL, ES LA GENERALIZACIÓN DE LAS LUCHAS CAtl 
PESINAS Y EL DETERIORO ECONÓMICO, LOS INDICADORES 0UE ALERTAN 
AL ESTADO MEXICANO SOBRE LA URGENCIA DE PLANTEAR UN PROYECTO
ECONÓMICO CAPAZ DE SACAR AL SECTOR AGRARIO DEL ESCOLLO ECONÓ
MICO, A UN TIEMPO, QUE SEA EL CONDUCTO PARA INTEGRAR LAS LU-
CHAS POLfTICAS CAMPESINAS QUE CADA Df A SE TORNABAN MÁS AMENA
ZANTES, 
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PARA EL MOMENTO EN QUE EL CONFLICTO SOCIAL EN EL CAMPO TOMA. -
UNA DIMENSIÓN NACIONAL, LOS CAFETICULTORES SON QUIZÁS EL GRU
PO CAMPESINO MÁS APACIBLE, ESTA LINEA DIVISIONARIA CON EL CO
MÚN DENOMINADOR QUE DEFINE LA P.OSICIÓN DE LA MAYORfA CAMPESINA 
FRENTE A LA DIFfCIL SITUACIÓN ECONÓMICA, SE EXPLICA POR EL HE. 
CHO DE QUE EL CAFETICULTOR TIENEN ASEGURADA LA TIERRA COMO -
ELEMENTO INMEDIATO QUE OBLIGA A OTROS GRUPOS A LA MOVILIZA- -
CIÓN, 

EN ~STE SENTIDO, LAS CONDICIONES ECONÓMICAS PARTICULARES DE -
LA CAFETICULTURA Y LA SOLVENCIA DE TIERRA SON DETERMINANTES -
PARA 'EVITAR ACCIONES POLÍTICAS GENERALIZADAS, 

EN FORMA EXPLICITA, LOS CAFETICULTORES AL IGUAL QUE EL RESTO
DE LOS CAMPESINOS, SE ENCUENTRAN INMERSOS EN UN ORDEN ECONÓMl 
CO QUE PONE EN PELIGRO SU SUBSISTENCIA, PERO ES LA POLfTICA -
OPERATIVA QUE SIGUE LA BURGU.ESfA AGRARIA COMERCIAL CAFETALERA 
LA QUE DICTA UNA RELACIÓN QUE, SI NO ES FAV~RABLE, POP. LO ME
NOS SUBRAYA CON TODA CLARIDAD SÜ DEPENDENCIA ECONÓMICA Y LA -
FALTA DE OPCIONES, ESTO QUIERE DECIR QUE NO FALTAN LAS FORMAS 
DE PROTESTA Y MANIFESTACIONES EN CONTRA DEL CAPITAL POR PAR
TE DE LOS CAFETICULTORES, PERO SU GRADO DE ORGANIZACIÓN Y MO
VILIZACIÓN MARCA UNA CLARA INFERIORIDAD EN RELACIÓN A LA MAG
NITUD QUE TOMAN LAS ACCIONES POL{TICAS DE LOS CAMPESINOS DEDl 
CADOS A TRABAJAR.PRODUCTOS BÁSICOS, 

EN ~STE ORDEN DE CRISIS ECONÓMICA Y CONFLICTOS SOCIALES GENE
RALIZADOS, EL ESTADO MEXICANO SE ENFRENTA A UNA COYUNTURA QUE 
EXIGE EL APOYO AL SECTOR QUE HASTA 1965 HABf A DADO FUERZA A ~ 
LA ECONOMfA DEL PAfS, 

LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS A FINALES DE LA D~CADA DE 
~os 70's, E~IDENCIÓ LA INEFICIENCIA DEL.MODELO DE DESARROLLO-
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QUE PRETENDfA CAPITALIZAR EL CAMPO Y1 LA INCAPACIDAD PARA AB
SORBER A LA POBLACIÓN RURAL DESEMPLEADA POR LOS SUPUESTOS PLÁ 
NES DE MODERNIZACIÓN DESEMBOCARON EN CONFLICTOS QUE YA NO --
ERAN CONTROLABLES POR LAS CENTRALES CAMPESINAS OFICIALES, 

EN ESTE ORDEN, EL VIRAJE DE LA POLfTICA ECONÓMICA OFICAL TE-
NfA NECESARIAMENTE QUE DIRIGIRSE, NO SÓLO AL SECTOR AGROPE~UA 
RIO EN GENERAL, SINO EN PARTICULAR A REVITALIZAR A LA ECONO-
Mf A CAMPESINA COMO SOSTÉN DE LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS BÁSI
COS QUE HABfA SIDO DESPLAZADA POR EL INCREMENTO ABSOLUTO DE LA 
PRODUCCIÓN PARA LA EXPORTACIÓN. 

UNA IDEA DE LA MAGNITUD DEL PROGRAMA ECONÓMICO DISEÑADO POR -
EL ESTADO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, LA PROPORCIONA EL MON
TO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DESTINADA A ESTE RENGLÓN, Es A PAR 
TI R DE 1975 QUE LA 1 NVERS IÓN EN EL SECTOR AGROPECUAR 1 O A.LIMEN ... . . 

TA CONSIDERABLEMENTE, 11DE REPRESENTAR UN PROMEDIO DEL 10% DE 
LA INVERSIÓN TOTAL DE 1960 A 1970 AUMENTA EL 14% EN 1971 Y AL 
17% EN 1974, 

PARA 1975, LA INVERSIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO LLEGA A LOS -
18,000 MILLONES DE PESOS y REPRESENTA EL 20% DE LA INVERSIÓN~ 
FEDERAL TOTAL 11 (5) 

DESDE UNA PERSPECTIVA GENERAL, EL REENCAUSE DE LA CRfSIS EN -
LA ECONOMfA DEPENDE DE LA RECUPERACIÓN DE LA AUTOSUFICIENCIA
ALIMENTARIA y· DEL CONTROL DE LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL -
A~RO COMO ELEMENTOS INSEPARABLES, ESTO SIGNIFICA, QUE LOS PRQ. 

(5) BARTRA1 ARMANDO, IBIDEM PÁG. 36 
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YECTOS ECONÓMICOS DISEÑADOS PARA REVITALIZAR LA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS BÁSICOS, CONTEMPLAN COMO DETERMINANTE EL APOYO AL -
PRODUCTOR CAMPESINO QUE HASTA ESE MOMENTO TRABAJABA ESTE TIPO 
DE CULTIVOS. 

EN ESTE ORDEN, Y EN FUNCIÓN DE ·QUE NO ES DEL INTERtS DEL CAPl 
TAL LOS PROBLEMAS PARTICULARES (AUNQUE EN GENERAL ESTA SITUA
CIÓN AFECTA A SUS INTERESES), ES EL ESTADO QUIEN TOMA LA TA-
REA DE INTERVENIR ECONÓMICAMENTE EN EL SECTOR AGROPECUARIO -
CON EL FIN ÚLTIMO DE DIRIGIR EL PROCESO EN DIRECCIÓN DE FRE-
NAR LA CRISIS ECONÓMICA Y CONTROLAR LA EXPLOSIÓN SOCIAL, 

AUNQUE ES DEFINITIVO QUE LA PREOCUPACIÓN FUNDAMENTAL DEL ESTA 
DO ES EL APOYO ECONÓMICO A LA PRODUCCIÓN PARA EL MERCADO IN-
TERNO, EL PROYECTO DISEÑADO PARA SALIR DE LA CRISIS AGRfCOLA
DE NINGUNA MANERA EXCLUYE DE SUS LINEAMIENTOS LA INCURSIÓN EN 
LA CAFETICULTURA CAMPESINA, MAXIME SI SE TRATA DE UN CULTIVO
DE EXPORTACIÓN QUE PROPORCIONA UN IMPORTANTE MONTO DE DIVISAS, 

Los RESULTADOS SOBRE VOLÜMEN DE PRODUCCIÓN DE CAFt, EXPRESAN
DE ALGUNA FORMA, EL NIVEL DE INTERVENCIÓN ESTATAL Y EL CAMBIO 
EN LA CORRELACIÓN DE FUERZAS dUE SE DA EN EL CAMPO CAFETALERO, 
MIENTRAS EN 1960 SE LOGRÓ UN VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN DE 2,033,(00 
SACOS DE CAFt,, PARA 1965 SE REGISTRÓ UN TOTAL DE 2,900,000 -
SACOS QUE FUE SUPERADO POR 3,550.000 SACOS DE CAFt QUE SE PR~ 
DUJERON EN 1975 (6), 

Eil TtRMINOS GENERALES, LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA INDICA QUE 

(6) INMECAFE, INFORME DE LABORES, MtXICO 1975. 
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LA PRODUCCIÓN DE CAF~ SUFRE UN INCREMENTO DEL 29.9% PARA EL -
PERIODO DE 1960-19651 EN TANTO QUE PARA EL LAPSO DE 1965-1975 
EL AUMENTO EN EL VOLÚMEN DE LA PRODUCCIÓN ES DE APENAS EL - -
18.81%. 

LA TENDENCIA DECRECIENTE QUE SE OBSERVA EN EL VOLÜMEN DE LA -
PRODUCCIÓN DE CAF~ A PARTIR DE 1970, NO ESTÁ AISLADA DEL CON
TEXTO ECONÓMICO DE CRfSIS QUE DEFINE A TODO EL SECTOR AGROPE
CUARIO DURANTE LA D~CADA DE LOS AÑOS 70'S, 

EN ESJE ORDEN DE COSAS, EL ESTADO MEXICANO TIENE ENTRE SUS O~ 
JETIVOS RECUPERAR LA LfNEA ASCENDENTE QUE SE OBSERVÓ EN LA -
PRODUCCIÓN DE CAF~ DURANTE LOS AÑOS 60's .• , POR ESTE MOTIVO _,;. 
ABRE CAMPAÑAS INTENSAS DE INTERVENCIÓN EN EL CAMPO CAFETALERO 
CON LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES EN UNIDADES ECONÓMICAS DE
PRODUCTORES DE CAF~. 
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2. RELACION INMECAFE/PRODUCTOR CAMPESINO 

VISTO ESTA QUE ENTRE LOS SECTORES CAMPESINOS MENOS POLITIZA-
DOS SE ENCUENTRAN LOS CAFETICULTORES, YA QUE ELLOS POSEEN EL 
MEDIO DE PRODUCCIÓN (TIERRA) QUE HASTA AHORA, HA SIDO, EL MÓ
VIL FUNDAMENTAL DE LAS LUCHAS CAMPESINAS, ·EN ESTE PLANO, SE -
PONE DE RELIEVE QUE LAS ACCIONES Y FORMA DE LUCHA POLfTICA DE 
LOS PRODUCTORES DE CAF~ SE APARTAN DE LA LINEA QUE GU(A AL CQ 

MÜN DE LA ACCIÓN POLfTICA CAMPESINA EN GENERAL, 

EL MENOR GRADO DE POLITIZACIÓN DEL CAFETICULTOR1 QU!ZAS SE -
PUEDA ATRIBUIR AL HECHO DE QUE SE TRATA DE UN CULTIVO DE EX-
PORTACIÓN QUE DERIVA MAYORES INGRESOS, O QUIZAS1 TAMBI~N SE -
PUEDA EXPLICAR EN FUNCIÓN DE LA AGUDA INTERVENCIÓN DEL SECTOR 
OFICIAL POR CONDUCTO DEL lNMECAF~. PERO PARA SUPERAR EL NIVEL 
DE ESPECULACIÓN, ES NECESARIO CONFRONTAR LA REALIDAD A TRAV~S 
DEL ANÁLISIS DE LAS DIRECTRICES ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE Dik 
TAN LA CONFIGURACIÓN DEL MENOR O MAYOR DESARROLLO DE LAS AC-
CIONES POLfTICAS DE LOS CAFETICULTORES CAMPESINOS, 

CON ESTE OBJETIVO, EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE. APARTADO SE -
ANALIZAN LAS IMPLICACIONES DE LA INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA -
OFICIAL .EN LA ESTRUCTURA POLITICA DE LA CAFETICULTURA, EN UNA 
SEGUNDA F~SE, SE ESTUDIAN Y DELIMITAN LAS DIFERENTES FORMAS -
DE PROTESTAS Y LAS CAUSAS ESPECfFICAS QUE MOTIVAN EL TIPO DE
LUCHA POLf T 1 CA, 

Al CONTROL POLITICO DEL INMECAFE 
DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE LA D~CADA DE LOS 70'5, SE REGIS-.. . 
TRAN EN EL CAMPO CAFETALERO UNA SERIE DE LUCHAS Y MOVILIZACI~ 
NES, QUE SI BIEN SON AISLADAS, DE ALGUNA FORMA SON INDICADOR
DEL DESCONTENTO DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS, Es A PARTIR DE 
1973, CUANDO El. DESCONTENTO ES ABSORBIDO Y CONTROLADO POR EL 
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ESTADO A TRAV~S DE MEDIOS QUE1 POR SER POCO COERCITIVOS1 RE-
SULTAN SER MÁS EFECTIVOS, ESPECIFICAMENTE ESTO REFIERE LA 
CREACIÓN DE UEPCS. 

EN UN PRIMER PLANO, LA SITUACIÓN EXPRESA QUE LA CONTINUIDAD
DEL PROYECTO ECONÓMICO DEL ESTADO EN LA CAFETICULTURA (COMO~ 

EN EL CASO DE CUALQUIER OTRO CULTIVO), DEPENDE EN GRAN MEDI
DA DEL CONTROL POLfTICO QUE SE LOGRE SOBRE LOS PRODUCTORES ~ 
CAMPESINOS, SIMPLEMENTE HAY QUE REVISAR LOS LINEAMIENTOS QUE 
EXIGE LA EMPRESA OFICIAL AL PRODUCTOR QUE DESEE INTEGRARSE A 
UNA UEPC, PARA DESCUBRIR LAS ESTRAT~GIAS ECONÓMICAS Y POLfTi 
CAS INVOLUCRADAS, 

' 

EN FORMA ABIERTA, LA EMPRESA OFICIAL DECLARA QUE EL SIMPLE -
HECHO DE QUE LOS PRODUCTORES, (15 O 20), .SE AGRUPAN PARA SO
LICITAR CR~DITO Y ASISTENCIA T~CNICA ES ELEMENTO SUFICIENTE-. 
PARA DAR PERSONALIDAD JURfDICA Y VALIDAR, COMO SUJETOS DE -
CR~DITOS, LOS MIEMBROS DE LA UEPC, CON ESTE PASO PRELIMINAR1 
EL lNMECAF~ TIENE LA CAPACIDAD PARA OTORGARLES CR~DITO~· PLArl 
TAS, FERTILIZANTES, DINERO A CUENTA DE COSECHA, ETC,, SIN -
QUE MEDIE NINGUNA LEGALIZACIÓN POR PARTE DE SU ORGANIZACIÓN 
(7}' 

A UN TIEMPO, SON ESTAS MISMAS BASES OPERATIVAS LAS QUE PERMl~ 
TEN QUE EL ·PROCEDIMIENTO SE SIMPLIFIQUE PARA LLEGAR A CUAL- ~ 

QUIER TIPO DE CAFETICULTOR, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE T& 
NENCIA DE LA TIERRA Y LA EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVA-~ 

(7) ENTREVISTA REALIZADA AL LIC. RAFAEL LOPEZ JIM~NEZ, DELEGADO 
DEL INMECAF~ EN LA CUENCA DE COATEPEC, 30 /.JUNIO/ 1980, 
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BLE, 

OBVIAMENTE LAS FACILIDADES QUE OTORGA EL !NMECAFt PARA LA OR
GANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NO ESTÁN AL MARGEN DE UN PROPÓSI
TO ECONÓMICO Y POLfTICO, EL QUE LA CONCESIÓN DE CRtDITO Y -
ASISTENCfA TtCNICA ESTtN CONDICIONADAS A LA ORGANIZACIÓN DE -
LOS PRODUCTORES EN UEPCs, HABLA A NIVEL ECONÓMICO DE UN CON-
TROL DE LA PRODUCCIÓN PARA ESTIMULAR Y FAVORECER LA INVER- -
SIÓN DE LAS DIFERENTES FRACCIONES DEL CAPITAL EN ESTE RENGLÓN, 
IGUALMENTE, LA CONNOTACIÓN POLfTICA DE ESTE PROCESO ES LA IN
TEGRACIÓN DE CAFETICULTOR A LOS ÓRGANOS DE CONTROL POLfTICO -
DEL ESTADO, 

EN OTROS TtRMINOS, LOS RESULTADOS POSITIVOS A NIVEL ECONÓMICO 
Y POLfTICO, DEPENDEN DIRECTAMENTE DEL CONTROL QUE SE LOGRE -
VfA LA UEPCs. Asf LO EXPRESA UN INCREMENTO DEL 39.27% EN LA -
ORGANIZACIÓN DE UEPCs, AL PASAR DE 1,030 QUE HABfA EN 1973, A 
1,636 EN 1975, CON EL CONTROL SOBRE EL 58,35% DE LA SUPERFl-
CIE CULTIVADA CON CAFt Y EL 60,01% DE LA PRODUCCIÓN (8), 

Asf PUES, LA lflFORMACIÓN CUANTITATIVA EVIDENCIA LA CONVENIEN
CIA ECONÓMICA QUE OFRECE LA UEPC, PERO, lCUÁLES SON LAS ESPE
CIFIDADES Y DINÁMICA INTERNA QUE GARANTIZA EL tXITO DE LA SU
BORDl NACIÓN POLfTICA DE LOS CAFETICULTORES? 

EL MARCO OPERATIVO QUE SIGUE EL INMECAFt EN LA ORGANIZACIÓN -
DE LOS CAFETICULTORES, DELINEA UN PERFIL DETERMINADO POR UNA-

(8) INMECAFE, INFORME DE LA PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN INTE& 

NA MtXICO, 1975, 
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S~RIE DE TÁCTICAS Y ESTRATtGIAS DISEÑADAS PARA UBICAR AL PRO
DUCTOR EN UNA POSICIÓN DEPENDIENTE, NO' SÓLO ECONÓMICA, SINO -
TAMBI~N POLfTICAMENTE, QUE SE PARTICULARIZA EN UNA CONDUCTA -
FORJADA PARA LA COMPETENCIA Y LA RIVALIDAD (9), 

EL HECHO DE QUE EL T~RMINO CAFETICULTOR SE EXTIENDA A SU ACE~ 
CIÓN MAS AMPLlA, ES SINTOMÁTICO DE QUE ATRÁS DEL PROGRAMA DE
INSTITUCIONALIZAR UNA ORGANIZACIÓN FORMADA CON DIFERENTE SU-
PERFICIE CULTIVABLE Y DIVERSOS TIPOS DE TENENCIA DE LA TIERRA, 
ESTA UNA PLANEACIÓN QUE PERSIGUE MÁS LA HETEROGENEIDAD Y DIF~ 
RENCIA ECONÓMICA DE LOS PRODUCTORES QUE LA HOMOGENEIZACIÓN DE 
LOS MISMOS, EN UNA PALABRA, MÁS LA DIVISIÓN DE INTERESES QUE 
LA UNIÓN, 

DESDE EL MOMENTO EN QUE LOS LINEAMIENTOS ORGANIZATIVOS ACEP-
TAN DENTRO DE UNA MISMA UNIDAD A PRODUCTORES MINIFUNDISTAS -
CON SUPERFICIES DE 0,5 A 1.5 HECTÁREAS, JUNTO A PEQUEÑOS Y M~ 
DIANOS PRODUCTORES CON EXTENSIONES HASTA DE MÁS DE 10 HECTÁ-
REAS, SE ENTIENDE QUE .AL INTERIOR DE LAS UNIONES DE PRODUCTO
RES, HABRÁ NO SÓLO DIFERENCIAS DE INGRESOS, SINO TAMBI~N, Y -
MAS IMPORTANTE, UNA FALTA DE IDENTIFICACIÓN SOCIAL. EN ESTOS
T~RMINOS, LA REUNIÓN O AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES EN NINGÚN MQ 

(9) "HAY DISCUSIONES Y ASAMBLEAS PARA CUESTIONES COMO EL REPARTO -
INDIVIDUAL DE LAS MINISTRACIONES, DE LAS PARCELAS CUANDO ALGU
NO SE METE ALGUNOS METROS EN LA PARCELA DE OTRO MIEMBRO DE LA 
UNIDAD, ETC, PERO NUNCA NOS REUNIMOS PARA COSAS POLfTICAS, YO 
EN ESO NO ME METO, A MI NO ME DEJA NADA LA POLfTICA". 
ENTREVISTA CON EL SOCIO-DELEGADO Y ALGUNOS MIEMBROS DE LA UNI
DAD EL CHICO, MPIO, EMILIANO ZAPATA, 10 /VII / 80. 
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MENTO CONTEMPLA LA C.OMUN IÓN PE INTERESES / MAS BIEN DE LO QUE 
SE TRATA ES DE REUNIR AL NÚMERO PE MIEMBROS QUE SON NECESA- -
RIOS PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO UNIDAD, INDEPENDIENTEMENTE 
DE SU POSICIÓN SOCIAL, 'Es MÁS, PARA LOS PROPÓSITOS QUE PERSI
GUE EL lNMECAF~ ES DESDE TODOS LOS PUNTOS FAVORABLE EL QUE SE 
DESARROLLEN VERDADERAS DIFERENCIAS AL INTERIOR DE LA UNIDAD. 
EN ESTE. SENTIDO, LOS INTEGRANTES SÓLO SON IMPORTANTES, EN LA 
MEDIDA EN QUE FORMALMENTE SON PARTE DE LA UNIDAD, PERO NADA -
MÁS, 

SUMADA A LA HETEROGENEIDAD ECONÓMICA (DE SUPERFICIE E INGRE-
SOS) .LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIONES DE PRODUCTO-
RES DE CAF~ COADYUVA A ENFATIZAR LA DISTANCIA ENTRE LOS INTE
GRANTES. LAS REGLAS QUE RESPALDAN LA CONCESIÓN DE CR~DITO, -
SON REPRESENTATIVAS EN ESTE PUNTO, PUES SUPONEN QUE ANTE LA -
FALTA DE PAGO DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS, EL ADEUDO DEBERÁ SER 
SALDADO POR PARTES IGUALES ENTRE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA 
UNIDAD (10), 

IGUALMENTE LA CONNOTACIÓN POLfTICA DE ESTE PROCESO ES LA INT~ 

GRACIÓN DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS A. LAS CENTRALES OFICIA
LES DE CONTROL .POLfTICO, 

CON ESTOS ELEMENTOS, SE PUEDE AFIRMAR QUE EL CONTROL POLfTICO 
DEL INMECAF~ SE INICIA DESDE LA PRODUCCIÓN, A TRAV~S DE UNA -

(10) CUANDO SE LES PREGUNTÓ A LOS CAMPESINOS QUE PASABA CUANDO AL
. GUNO DE LOS MIEMBROS NO PAGABA EL ADEUDO AL lNMECAF~, CONTES

TARON "Los COMPA~EROS NO FALLAN AQUf, PORQUE HAY QUIENES TIE
NEN MÁS CAF~ V ELLOS PAGARÍAN LO QUE EL OTRO. QUEDARA A DEBER, 
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RELACIÓN ECONÓMICA DE LAS UEPCs CON EL .EXTERIOR QUE PRESUPONE 
EXIGENCIAS QUE VAN EN CONTRA DE LA SOLIDARIDAD .DE GRUPO, VIS
TO MÁS DE CERCA~ ESTO SIGNIFICA QUE AL SER DESIGUALES TANTO -
LA SUPERFICIE CULTIVABLE COMO EL TIPO DE TENENCIA DE LA TIE-
RRA, SE AJ;IREN JERARQUfAS ENTRE LOS PRODUCTORES QUE SE CANALI
ZAN EN UNA IDEOLOGfA INDIVIDUALISTA Y COMPETITIVA, AQUf EL M~ 
VIL ES VENDER Y PRODUCIR MÁS CAF~ QUE EL OTRO, ~ANTENER BUE-
NAS RELACIONES CON EL INMECAF~ Y PRESIONAR A LOS COMPA~EROS -
C~MPESIN9S PARA QUE RESPONDAN A SU PAGO INDIVIDUALA EVITANDO
ASf EL RIESGO DE PAGAR UN CR~DITO AJENO, EN ESTE MARCO, LA -
PREOCUPACIÓN INMEDIATA ES PAGAR LA DEUDA A LA EMPRESA OFICIAL, 
SOLO.EN ESTOS T~RMINOS LE INTERESA AL PRODUCTOR SU RELACIÓN -
CON LOS RESTANTES MIEMBROS DE LA UNIDAD, 

B) INTERVENCION DE LAS CENTRALES OFICIALES: 
HASTA AQUf SE HA INTENTADO DELIMITAR LAS CONSECUENCIAS INME-
DIATAS DE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA EN EL PERFIL POLITICO DE 
LOS CAFETICULTORES, AUNQUE ESTE ES ASPECTO CENTRAL EN LA CON
FIGURACIÓN SOCIAL Y POLfTICA, NO ES SUFICIENTE PARA MARGINAR . 
LA IMPORTANCIA QUE GUARDA LA INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE -
CONtROL POLfTICO, 

EN APARIENCIA LA PRESENCIA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL POLfTICO 
(L~ASE CNC, CCJ, ETC,) SON LA REPRESENTACIÓN E IMÁGEN DE LA -
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PRODUCTORES EN LAS DECISIONES DE 
f NDOLE ECONÓMICO, Es, SUPUESTAMENTE~ A TRAV~S DE ESTAS AGRUPA 
CIONES POLITICAS, QUE LOS CAMPESINOS TIENEN UN LUGAR EN EL -
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA TANTO PARA PLANTEAR -

•SUS DEMANDAS Y REIVINDICACIONES, COMO PARA PARTICIPAR EN LA -
·POLITICA ECONÓMICA DE LA CAFETICULTURA (11), 

(11) EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL lNMECAF~ PARA 
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SIN EMBARGO, YA EN ESENCIA, EL SUPUESTO BENEFICIO QUE APORTAN 
LAS CENTRALES CAMPESINAS TOMA OTRO CURSO, POR PRINCIPIO EL -
QUE LOS T~RMINOS 'DE LA RELACIÓN ECONÓMICO/SOCIAL ENTRE PRODU~ 
TOR Y EMPRESA SE DELIMITEN Y SUSTANTIVEN EN LOS CONVENIOS QUE 
SE SUSCRIBEN CON LAS CENTRALES CAMPESINAS, ES REPRESENTATIVO
DE QUE LA FUNCIÓN DE LOS APARATOS POLfTICOS DEL ESTADO SE CE~ 
TRA MAS, EN REGLAMENTAR LA ACEPTACIÓN Y SUBORDINACIÓN DE LOS 
PRODUCTORES A LAS IMPOSICIONES DE ORDEN ECONÓMICO Y POLfTICO 
QUE'DICíA LA EMPRESA, QUE EN EXIGIR REIVIDNDICACIONES (12), 

EN ESTE ORDEN, LA SUPUESTA DEMOCRACIA DE LAS CENTRALES CAMPE
SINAS NO ES MAS QUE UN JUEGO, QUE DISTANTE DE LOS BUENOS PRO
PÓSITOS QUE QUEDARON EN EL MEMBRETE, SE JUSTIFICA EN LA PRA-
XIS SOCIAL POR UTILIZAR A LA AGRUPACIÓN DE LOS CAFETICULTORES 
Y EL PODER QUE DETENTAN PARA FUNCIONAR COMO VERDADERAS FUER-
ZAS DE MEDIATIZACIÓN, ESTO QUIERE DECIR) QUE LAS CENTRALES -
CAMPESINAS OFICIALES, ADEMAS DE APOYAR Y DAR CONSENSO A LAS -

LA PRODUCCIÓN V LA COMERCIALIZACIÓN INVARIABLEMENTE SE ENCUE~ 
TRA POR LO MENOS UN APARTADO EN DONDE LA CNC SE~ALA LAS OBLI
GACIONES, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS CAFETICULTORES
CON EL INMECAF~, SIEMPRE EN T~RMINOS DEL BENEFICIO PARA LA EM 
PRESA, 

(12) A PESAR DE QUE LA CNC LLEVA LAS.DEMANDAS DE LOS AUMENTOS DE -
PRECIO A CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA, NUNCA OBTI~ 
NEN RESULTADOS, ENTRE OTRAS RAZONES PORQUE ESTE TIPO DE PETI
CIONES SON PARA JUSTIFICAR SU PRESENCIA EN EL CONSEJO Y LAS -
RESPUESTAS NEGATIVAS TAMBI~N SON COMUNES A UN RECEPTOR 'INTE-
GRADO A LAS DECISIONES CENTRALES, 
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DIRECTRICES ECONOMICAS DE LA EMPRESA1 TIENEN COMO OBJETIVO -
PRINCIPAL FUNGIR COMO AISLANTE Y BARRERA ANTE CUALQUIER TEN-
TATIVA DE LOS CAFETICULTORES DE FORMAR FRENTES POLfTICOS IN-
DEPENDIENTES, 

POR SU PARTE, LOS CAFETICULTORES ESTÁN CONSCIENTES DE QUE LAS 
LUCHAS DE LAS CENTRALES CAMPESINAS, ANTES DE NEGOCIAR A FAVOR . . . 
DE SUS INTERESES, SE PREOCUPAN POR FAVORECER A LA EMPRESA, P~ 

RO A SU VEZ SE SUMERGEN EN LA FARSA QUE ~STAS REPRESENTAN, -
PORQUE DENTRO DE UN ESPACIO DE SUBORDINACIÓN NO PUEDEN MÁS -
QUE ESPERAR QUE SUS DEMANDAS Y PETICIONES SEAN MUDAS Y SIN -
SENTIDO, SI ANTES NO SON MEDIADAS POR LAS CENTRALES Y ÓRGANOS 
DE CONTROL POLfTICO (13), 

DICHO EN OTROS TtRMINOS, EN UN CONTEXTO EN QUE EL PODER ECON~ 
MICO EN MONOPOLIO DEL INMECAF~ Y LAS EXPERIENCIAS DE TRABAJO
CON LA BURGUESfA AGRARIA CAFETALERA HAN SIDO POCO SATISFACTO
RIAS, A PESAR DE QUE EL CAMPESINO VIVE DIRECTAMENTE LOS RESUb 

(13) lCUALES HAN SIDO SUS MANIFESTACIONES DE PROTESTA POR LOS BA-
JOS PRECIOS? 
- CUANDO BAJÓ EL PRECIO, FUfMOS A VER AL PRESIDENTE DE LA RE
PÚBLICA A LA CIUDAD

1 

DE M~XIC01 PERO NUNCA LOGRAMOS NADA, 
¿y QU~ OTRAS MEDIDAS TOMARON PARA PROTESTAR? 
- PUES NO, QUt OTR~S MEDIDAS, SI SE FUE A VER AL PRESIDENTE Y 
NO SE LOGRO NADA.,, QUt PODEMOS HACER NOSOTROS? iNo PODEMos·
HACER NADA! LO QUE DIGA EL GOBIERNO, HAY QUE SUJETARSE Y YA, 
TENDRf A QUE HABER OTRA REVOLUCIÓN COMO LA DE EMILIANO ZAPATA, 
ENTREVISTA REALIZADA AL SOCIO-DELEGADO DE LA UNIDAD "EL CHICO, . .. . .. ' 

MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA 10, VII ,80, COATEPEC, VERACRUZ, 
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TADOS DEL INTERCAMBIO DESIGUAL, SABE QUE NO EXISTE OTRA POSI~ 
BILIDAD DE CONTRATAR UNA MAS FAVORABLE RELACION COMERCIAL (14), 

POR SUPUESTO, EL CONTROL POLfTICO MANIFIESTO Y LA FALTA DE O~ 
CIONES, AUN CUANDO DEJAN POCO MARGEN PARA QUE EL CAMPESINO -
PUEDA ACTUAR, NO NECESARIAMENTE CONLLEVAN A LA AUSENCIA DE S[ 
LICITUDES Y PETICIONES FORMALES SOBRE MEJORES PRECIOS, CR~Dl

TO OPORTUNO, ASISTENCIA ·T~CNICA REGULAR, ETC. POR EL CONTRA-
RIO, SON FRECUENTES LAS PETICIONES DE LOS PRODUCTORES EN ESTE 
SENTIDO, PERO LA FORMA INDIVIDUAL DE LLEVAR LOS PLANTEAMIEN-
TOS Y LA DIRECCIÓN EN QUE SE ENFOCAN EN UN PRIMER MOMENTO (A
EXTENSIONISTAS, T~CNICOS Y FUNCIONARIOS DEL INMECAF~) CONDU-
CEN JNEVITABLEMENTE A NEGATIVAS QUE EVIDENCIAN AL CAFETICUL-
TOR QUE LA POLfTICA ECONÓMICA ES DECISIÓN EXCLUSIVA DEL INME
CAF~. Es, ENTONCES FRENTE A ESTA DINAMICA1 QUE EL CAMPESINO -
ELIGE COMO OPCIÓN ENTRAR EN EL JUEGO DE QUE SEAN LAS CENTRA-
LES OFICIALES, Y ESPECIFICAMENTE LA C,N,C, LA QUE NEGOCIE POR 
~L FRENTE AL INMECAF~. 

Asf, POR SI NO FUERA SUFICIENTE CON LA INTEGRACIÓN DE LOS cA
FETICULTORES EN LA ESFERA DE LA PRODUCCIÓN, CON LA CREACIÓN -
DE UEPCs, LA DIRECCIÓN POLITICA DE ~STOS SE REFUERZA CON LA -
INTERVENCIÓN DE LAS CENTRALES CAMPESINAS OFICIALES, 

(14) "TODOS PENSAMOS QUE RETRASA (INMECAF~) MUCHO EL PAGO, QUE SON 
BAJOS LOS PRECIOS, BUENO YO CREO QUE ME PERJUDICO, PERO COMO
TRABAJAMOS EN LA· UNIDAD PUES NI MODO, HAY QUE ENTREGAR EL CA
F~". 

ENTREVISTA REALIZADA A PRODUCTORES DE LA UNIDAD HEDELBERTO T~ 
JEDA, MPIO, XIC01 6,VJl,80, 
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·, 

VISTO DESDE OTRO ANGULO, DESDE QUE SE INICIA EL PROGRAMA DE .. 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES EN 1973 HASTA 1980, LA INICIATIVA 
?OL[TICA INDEPENDIENTE· SE PRESENTA PARA EL CAFETICULTOR EN- .. 
VUELTA EN TODA UNA SERIE DE OBSTÁCULOS, 

EN PRIMER INSTANCIA/ EL FACTOR QUE MENOS FAVORECE EL DESARRO
LLO DE TENTATIVAS POLITICAS ES LA CONCEPCIÓN DEL INMECAF~-PA
TRÓN, 

PARA EL PRODUCTOR, DEL INMECAF~ DEPENDE LA CONTINUIDAD DEL -
PROCESO PRODUCTIVO DESDE EL MOMENTO EN QUE PROPORCIONA LAS --. 
CONDié IONES MATERIALES (INSUMOS PRODUCTIVOS, CR~DITO, AS11 STEfi 
CIA T~CNl,CA) Y SEÑALA LOS LINEAMIENTOS PARA SU PARTICIPACIÓN
EN EL PROCESO DE CIRCULACIÓN, EN ESTE SENTIDO, DURANTE LA.PRl 
MERA FASE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE CAF~, LA -
DIFICULTAD PARA SUBSISTIR DEMUESTRA QUE LOS PRECIOS SON BAJOS, 
PERO ANTE LA FALTA DE OTRAS OPCIONES LOS ACEPTA CON RESIGNA-
CIÓN PORQUE SON IMPUESTOS POR LA EMPRESA QUE LE "DA LA OPORTU, 
N IDAD" DE MANTENERSE COMO CAFET 1 CULTOR, ACEPTA SU POS 1 C l ÓN D[ 
PENDIENTE Y LAS IMPOSICIONES QUE SE LE ESTABLECEN DESDE EL EK, 
TERIOR, .JUSTAMENTE PORQUE RECONOCE EL PODER QUE DETENTA EL llt 
MECAF~ FRENTE A ~L. LA SfNTESIS DE ESTOS DOS ELEMENTOS NO ES 
MÁS QUE EL REFLEJO DE QUE LAS DECISIONES ECONÓMICAS SON AJE-
NAS 'A ~L,, Y POR CONS 1GU1 ENTE, QUE LOS PREC 1 OS BAJOS, EL CR~Dl 
TO INOPORTUNO,, LA FORMA DE PAGO Y TODOS LOS ASPECTOS QUE CON
FORMAN UNA RELACIÓN DESIGUAL SON RESPONSABILIDAD DE LA EMPRE
SA OFICIAL, 

DESDE UNA PERSPECTIVA GENERAL,, EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Vf A 
UEPCs,, LA INTERVENCIÓN DE LAS CENTRALES OFICIALES, Y SOBRE TO
DO, LA "ESTABILIDAD" ECONÓMICA QUE ASEGURA LA PRECARIA PRODUC
CIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR1 SON TODOS FACTORES QUE REUNIDOS D.E. 
LIMITAN, A UN PRIMER NIVEL LA PASIVIDAD POLfTICA DEL CAFETICUk 
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,.. 

TOR, 

Asf, EN UN PLANO INMEDIATO, EL PRODUCTOR RECONOCE QUE TIENE -
QUE LUCHAR DESDE SU POSICIÓN DE EXPLOTADO CONTRA UNA ESTRUCT~ 
RA POLfTICA OFICIAL QUE ES CERRADA E INACCESIBLE A SUS REIVllt 
DICACIONES, A MENOS QUE LAS DEMANDAS, ADEMÁS DE SER MEDIADAS
POR LAS CENTRALES OFICIALES, SE AJUSTEN A UN MOMENTO EN QUE -
HAYA POSIBJLIDAD DE ESTABLECER CONCILIACIONES EN EL MARCO DE
LA "ESTABILIDAD POLfTICA" QUE RECLAMA EL SISTEMA ECONÓMICO V : 
LA LEGITIMACIÓN DE LAS CENTRALES OFICIALES COMO "ÓRGANOS VER
DADERAMENTE CAMPESINOS", 

LA DEPENDENCIA POLfTICA DEL CAFETICULTOR ES MAS DETERMINANTE
CUANDO TODOS LOS LINEAMIENTOS ECONÓMICOS ESTAN DADOS DE TAL -

·MANERA QUE IMPIDEN AL PRODUCTOR DESPLEGAR MEDIDAS DE PRESIO~ • 

. EN EL CONTEXTO ESPECIFICO DE LA PRODUCCION FAMILIAR, LA TOMA
DE MEDIDAS COMO; SUSPENSIÓN DE VENTAS, HUELGA DE PRODUCCIÓN -
DE CAF~, INTERRUPCIÓN DE COSECHA, ETC,, SIMPLEMENTE NO TIENEN 
CABIDA DENTRO DE UN MOVIMIENTO QUE SE REGULA POR EL PARAMET~O 
DE PRODUCCIÓN PARA EL CONSUMO, EN ESTE ESPACIO NO CABEN LOS -
PRESUPUESTOS QUE PROLONGUEN LA VENTA, MAXIME SI SE PLANTEAN -
DE MANERA P. I SLADA V EN MOMENTOS EN QUE LA LUCHA 1ND1V1 DUAL E 
INMEDIATA DE LOS CAFETICULTORES ES VENDER PARA SOBREVIVIR, 
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. 3, PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD POLITICA ENTRE· LOS CAFETICULTORES 

EN RECUENTO' DE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA Y 
POL!TICA DEL ESTADO Y EL CAPITAL EN LA ECONOMfA CAMPESINA, EK, 
PRESAN' QUE LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DF. ESTA FORMA DE PRÓ-~ 
OUCCIÓN EN LA FORMACIÓN SOCIAL MEXICANA CONDUCE 'A CAMBIOS -
IDEOLÓGICOS Y CULTURALES QUE SE DESFASAN DE SU UBICACIÓN TRA
DICIONAL, Los FUERTES LAZOS CON EL MERCADO CAPITALISTA y LA -
RELACIÓN DEPENDIENTE CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL POLfTICO -soN 
LA CONDICIÓN PARA QUE LOS ELEMENTOS IDEOLÓGICOS, POLfTICOS Y 
RELIGIOSOS QUE DABAN COHESIÓN INTERNA A LA UNIDAD CAMPESINA -
SEAN SUSTITUIDOS, CON LA PENETRACIÓN CAPITALISTA, POR MECANI~ 
MOS DE COHESIÓN IMPUESTOS DESDE EL EXTERIOR QUE SON DETERMl-
NA,NTEs· PARA ~:¡; EL CAMPESINO LOGRE EL GARACTER DE CLASE, . 

EFECTIVAMENTE SON LAS MISMAS CONDICIONES ECONÓMICAS QUE EN EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN LIMITAN EL DESENVOLVIMIENTO POL1TICO DE 
LOS PRODUCTORES, LA PREMISA PARA EL· SURGIMIENTO DE UNA SOLIDA 
RIDAD SOCIAL, 

i ' '.) . . ' ~ 1 ' 

EN UN PRINCIPIO, LA RELACIÓN DIRECTA: CON ·EL· INMEC1,f~ REPRESEN_ 
TABA PARA EL CAFET I CULTOR UNA. BARRERA. ·PARA su ACC 1 ÓN. POL f T ~. 
PERO HABLAR ·ne OBSTACULOS DE NINGUNAtMANF.RA CONNOTA:AUSENCIAI 
EN TODO CASO, LO CORRECTO ES SEÑALAR'QUE,AÚN·CUANDO•TODAS·LAS 
CONDICIONES IMPUESTAS DESDE EL EXTERIOR· CONDUCEN, COMO EN . UI 
CALLEJÓN SIN SALIDA, AL SILENCIO Y SUMIS!ÓN, NO FALTAN ( COMO 
YA SE HA REITERADO) LAS MANIFESTACIONES DE· INCONFORMIDAD QUE
RECLAMAN AUMENTO DE PRECIO, MEJORES CONDICIONES DE MERCADOS,
ETC~TERA,,,, 

IGUALMENTE SUCEDE CON LOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES,· QUE AUlt 
QUE NO ESTAN SUJETOS·DIRECTAMENTE A LINEAMIENTOS ECONÓMICOS,
LA DIFICULTAD DE SU POSICIÓN DE CAFETICULTOR CAMPESINO AISLA· 

'1: '·. t, ,'•í· 

' • • • ' 1 •• ; ( ••• 1, 1 ., 
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DO ES DOBLE IMPEDIMENTO PARA EL DESARROLLO POLfTICO ORGAN.JZA .. 
no. 

EN ESTE SENTIDO, ES LA FORMA EN QUE SE DESARROLLA EL PROCESO
DE PRODUCCIÓN Y EL PROCESO DE COMERCIALIZACION, EN UNA PALA-
BRA, LA POSICIÓN DEPENDIENTE DEL CAFETICULTOR EN EL ORDEN CA 

• PITALISTA, LO QUE CONSTITUYE EL MÓVIL PARA INICIAR UNA PRAXIS 
POLfTICA INDEPENDIENTE, 

A) PRODUCTORES QUE TIENEN RELACION CON EL INMECAFE. 
DESDE LA ÓPTICA DEL CAFETICULTOR LA EMPRESA OFICIAL DESPLIEGA .. 
MEDIDAS ARBITRARIAS Y OPERA LINEAMIENTOS QUE SE OPONEN A SUS 
INTERESES. EN EFECTO, LAS LIMITACIONES QUE OFRECE UNA ESTRUC
TURA ORGANIZATIVA QUE DIVIDE A LOS PRODUCTORES Y LA FALTA DE 
OPCIONES ALTERNATIVAS PARA LA RELACIÓN ECONÓMICA CON EL EXTE
RIOR, APÓYA Y REFUERZA LA CONDUCTA INDIVIDUALISTA DEL PRODUC
TOR, PERO AL MISMO TIEMPO, LOS OBSTACULOS QUE PLANTEA LA IN-
TERVENCIÓN OFICIAL PARA LA PARTICIPACIÓN POLfTICA DE LOS PRO
DUCTORES CAMPESINOS SE DEBILlf.A FRENTE A LAS EXIGENCIAS DEL -
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CAF~, QUE CONDUCEN IRREMEDIABLEMENTE 
A ESTABLECER LAZOS DE SOLIDARIDAD CON LOS COMPAAEROS DE LA --
UEPC, :: 

Tono LO ANTERIOR SE EXPRESA EN EL HECHO DE QUE LA PRODUCCIÓN-
• • 1 

DE CAF~ COMO CULTIVO COMERCIAL REQUIERE, ADEMAS DE LOS INSU--
MOS QUE PROPORCIONA E~ INMECAF~, ABUNDANTES CANTIDADES DE -
FUERZA DE TRABAJO (SOBRE TODO EN TIEMPOS DE COSECHA) QUE LA -
UNID~D CAMPESINA NO LOGRA SOLVENTAR CON LA SOLA FUERZA DE TRA 
BAJO FAMILIAR, SI A ESTA CONDICIÓN SE AGREGA QUE LA PRODUCCIÓN 
FAMILIAR FUNCIONA (CONSIDERANDO EL GASTO DE FUERZA DE TRABAJO 
ASALARIADA) POR ABA~O DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, SE EVID[N
Cf A QUE LOS REQUISITOS DE FUERZA DE TRABAJO NO PUEDEN SER CU
BIERTOS CON TRABAJO ASALARIADO, Asf PUES, ES LA NECESIDAD DE 
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LOGRAR LA SUBSISTENCIA V'A:LA PRODUCCIÓN DE CAF~ POR UNA PAR
TE, Y LA IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR TRABAJO ASALARIADO POR LA. 
OTRA, LAS DOS CONDICIONES QUE OBLIGAN A LOS CAFETICULTORES ·A 
DESARROLLAR COMO PRA~TICA GENERALIZADA~EL !NTERCAMBIO.EN TRA-
BAJO E INSUMOS AGRfCOLAS· ÜS). 1 11 ,. ,. ;;, ,, .. 

. ¡, 

EN ESTE CONTEXTO, EL PRIMER RASGO DE SOLIDARIDAD. SOCIAL QUE -
APARECE ENTRE LOS CAFETICULTORES ESTA DADO POR EL INTER~S EC~ 
NÓMICO DE LOGRAR CUBRIR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, V CON ~STE
LA VENTA DEL PRODUCTO QUE LE PERMITA LOGRAR LA SUBSISTENCIA, 

EN OTROS T~RMINOS, ES LA MISMA DINAMICA ECONÓMICA LA ENCARGA
DA DE MOSTRAR AL CAMPESINO QUE LA ÓNICA POSIBILIDAD DE REALI
ZAR LAS LABORES CULTURALES SE OBTIENE ACERCANDOSE AL VECINO V 
CONTRACTANDO CON ~L UN INTERCAMBIO EN TRABAJO QUE SUSTITUYA -
LA CARENCIA DE TRABAJO FAMILIAR Y ASALARIADO, DE ACUERDO CON
ESTE RAZONAMIENTO ES LA NECESIDAD DE USAR LA FUERZA DE TRABA
JO DISPONIBLE DEL OTRO PRODUCTOR Y NO LA SOLIDARIDAD (ENTENDl 
DA EN SU ACEPCIÓN MAS AMPLIA) LO QUE EN UN PRIMER MOMENTO MAR 
CA LA PAUTA PARA ROMPER EL SECTARISMO V DIVISIÓN DE LQS CAFE
TICULTORES MIEMBROS DE UNA UEPC. 

DE ESTA FORMA, LOS LINEAMIENTOS OPERATIV9S, QUE DELIMITAN El,, -
INMECAF~ PARA EL SECTARISMO E INTEGRACIÓN POLfTICA DE LOS PRQ 

1 •• 

". 
(15) lUSTEDgs EMPLEAN TRABAJO ASALARIADO? . 

- No, AUNQUf: SI NECESITAMOS MO'ZOS Q'JE AYUDEN E~ !.A LIMPIA,, -
CON LOS PPEC 1 OS (WE PAGl\N POR EL CAF~ N0/#11.r.AMZA, POR ESO, '12. 
SOTROS CAMBIAMOS EL TRABAJO CUANDO NECESITAMOS,, PARA AVUDARt«>S, 
ENTREVISTA .REALIZADA A PRODUCTOR~S D,EL TERR~NQ, .,MPIO, COATEPEC, 
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DUCTORES EN LAS· UNIDADES DE PRODUCCIÓN ENCUENTRA SU LfMITE DE 
CONTROL EN LA NECESIDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL QUE IM!>ONEN L\S 
CONDICIONES DE LA PRODUCCIÓN. 

Asr PUES, EN UN PRIMER MOMENTO, LA RELACIÓN QUE SOSllENEN LOS 
PRODUCTORES CON EL 1 NTERCAMB IO EN TRABAJO E IllSUMOS AGRÍCOLAS 
ES DETERMINANTE PARA DESCUBRIR QUE LAS DIFICULTAD~S, CAREH- -
CIAS Y PROBLEMAS ECONÓMICOS NO SON EXCLUSIVOS PE UN PRODUCTOR, 
S 1 NO COMÚN A TODOS AQUELLOS QUE FUNC 1 ONAN r•ÉNTRO DEL MARCO OE . 
LA ECONOMÍA FAMILIAR, 

PERO LO QUE DE INICIO SE CIRCUNSCRIBE A LOS REQUERIMIENTOS llt 
DIVIDUALES, MAS ADELANTE CONTEMPLA LOS ELE~ENTOS COMUNES QUE 
UBICAN A LOS PRODUCTORES DE CAF~ .,.COMO EN UNA PLATAFORMA- Etl 
LA MISMA SITUACIÓN SOCIAL. Aour LOS BAJOS PRECJQS, .LOS CR~DI
TOS INOPORTUNOS, LA FALTA DE REGULARIDAD E~ LA.ASISTENCIA T~~ 
NICA, SE OBSERVAN DESDE LA ÓPTICA COMÚN DE LAS tlECESIDADf.S, -
CARENCIAS EN sf, DESDE LA p'os ICIÓN DE EXPLOTADO QUE ENFRENTA
EL CAFETICULTOR CAMPESINO CON EL EXTERIOR, 

• :. lf 1 

YA NO SE TRATA DE LUCHAR CONTRA EL COMPARERO DE LA· UNIDAD DE~ 
PRODUCCIÓN, AHORA LA LUCHA SE DIRIGE A~ E~TERIOR, Y ESPECIFI• 
CAMENTE CONTRA EL INMECAF~, 

EN ESTE SENTIDO, ES LA EXPLOTACIÓN DE QUE ES VÍCTIMA EL CAMPi 
SINO, LA FUERZA QUE MOTIVA LA SOLIDARIDAD Y UNION ENTRE LOS -
CAFETICULTORES PARA ROMPER CON LOS MECANISMOS DE CONTROL IM-
PUESTOS POR LA EMPRESA PARA PERPETUAR SU CONDICIÓN DEPE.NDIEN
TE, PERO AUNQUE NECESARIO, NO ES FACIL EL DESARROLLO DE ESTAS 
ACCIONES EN UNA ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA QUE PRESENTA UN -
BLOQUE POLfTICO CENTRALIZADO POR EL ESTADQ, CON LA SUFICIENTE 
FUERZA PARA DESVIAR CUALQUIER INTENTO QUE SE DIRIJA EN DIREC· 
CIÓN DE LOGRAR UNA RELACIÓN MENOS DESIGUAL ENTRE EL INMECAF~-

1 ' 

- 255 -
. ' 



,1 ,. ' 

.Y EL. PR,ODUC!OR .•. ESTA ES LA RAZÓN PRINCIPAL PARA QUE EL CAMrE-
SINO. D~TERMJNE ~UE NO ES SUFICI~NTE G9~ ,ELABÓR~R P.~TJCIONES Y. 
SE ABOQUE A. EXIGIR MEJORES PRECIOS, CONDICIONES DE VENTA JUS-. \ '" " •, ,. ' ... 
TAS Y EL CR~DJTO OPORTUNO EN UNA POSICIÓN QUE SALE DE LA RELA 
f::IÓN FORMAL,QU,E HASTA. ESTE MOME~TO D~.f.INfA. LOS,. T~A~OS ENTRE -
EL P.RODUCTO~ Y LA EN PRESA (16) ! ... 

Asr P.UES, AUNQUE AQU( YA SE PRESENTAN MANIFESTACIONES DE IN-
CONFORMIDAD VfA MOVILIZACIONES, TOMAS DE CENTROS DE RECEPCIÓN, 
OFICINAS, ETC,, NO SON MAS QUE IMAGENES DE MOVILIZACIÓN INDE
PENDIENTES, DEBIDO A QUE LA DISPERSIÓN EN LOS MOVIMIENTOS, -
LA LUCHA MERAMENTE ECONÓMICA Y EL SECTARISMO Y ESPONTANEIDAD
QUE LOS CARACTERIZA EXPRESAN A TODAS LUCES LA AUSENCIA DE UNA 
ORGANIZACIÓN POLfTICA, 

B> PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD ENTRE LOS PRODUCTORES INDEPEN- -
DIENTES 

A PESAR DE QUE LOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES TIENEN MAYOR -
MARGEN DE MOVILIDAD, SU S'ITUACIÓN NO ES MEJOR QUE LA D.E LOS -
CAMPESINOS LIGADOS AL INMECAF~. 

. .. • ' í 

· .. ' 

1. - ;, .. 

,. •, 1 

(16) EN ESTE MARCO SE INSCRIBE LA MOVIl-IZACJ6N DE AGOSTO .DF. 1980 -· 
DE LOS CAFETICULTORES DEL MUNICIPIO DE JUCHJQUE· DE FERRER QUE 
TOMAROH EL CENTRO DE RECEPCIÓN DEL INMECAF~ Y SUSPENDIEROM ·
LAS VENTAS ANTE LA NEGATIVA DE LA EMPRESA DE CONTINUAR LAS -
COMPRAS 'E INCREMENTAR LOS PRECIOS DEL CAF~, 
TAMBl~N ES REPRESENTATIVO DE ESTE· TIPO DE MOVIMIENTO LA TOMA
DEL CEtffRO DE RECEPC l ÓN DEL I NMECAF~ POR LOS CAFETI CULTORES -
DE NAYARIT EN 1978, 
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GENERALMENTE SE TRATA DE CAMPESINOS HINIFUNDISTAS QUE PARA -
CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LA FINCA NECESITM EMPLEARSE CQ 

MO ASALARIADOS Y JORNALEROS DE LOS CAMPESINOS MEDIOS QUE HA"4-
TI ENEN RELACIÓN CON LA EMPRESA OFICIAL.' 

DEBIDO A QUE ES POCO EL TIEMPO QUE DESTINAN AL TRABAJO DEL -
CULTIVO DEL CAF~, SU INGRESO PRINCIPAL SE DERIVA DE LOS TRABA 
JOS Y LABORES QUE REALIZAN FUERA DE SU PARCELA, 

CON SUPERFICIES CULTIVABLES QUE NO REBASEN LAS· DOS HECTAREAS
y SIN LOS REQUERIMIENTOS T~CNICOS QUE EXIGE EL INCREMENTO DE· 
LA PRODUCTIVIDAD, NO SE PUEDEN ESPERAR RESULTADOS ALTOS EN VQ. 
LUMEN DE PRODUCCIÓN, Y MUCHO MENOS EN INGRESOS; POR ESTO EL -
TRABAJO DE LA FINCA DE CAF~, APARecE MAS COMO COMPLEMENTO, -
QUE COMO BÁSICO PARA [A SUBSISTENCIA, 

EL DESTINO DE SU PRODUCCIÓN PUEDE SER EL COMERCIO OFICIAL O -
PRIVADO, DEPENDIENDO DE LOS PRECIOS QUE PAGUE CADA CANAL CO--
MERCIAL Y DE LAS DEUDAS Y COMPROMISOS QUE SE TENGAN CON LA -
BURGUESÍA AGRARIA COMERCIAL, . 1 ' . ~ 

.. 
ANTE ESTA CORRELACIÓN DE ELEMENTOS, AL IGUAL QUE EL CAMPES~O 
MIEMBRO ,DE LA UEPC, EL PRODUCTOR ,INDEP~N.P.1 ENTE PADE~E LOS RE
SULTADOS DEL INTERCAMBIO DESIGUAL, lPERO. CUAL ES EL,FRE~TE EN 
QUE SE TIENE QUE COMBATIR? 

SIN DUDA PARA ESTOS PRODUCTORES SE PRESENTAN MA~. CO.MPLICADAS
LAS CONDICIONES, DEBIDO FUNDAMENTALMENTE A SU ESCISIÓN ECONÓ
MICA DE PRODUCTORES CAMPESINOS POR UNA PARTE Y DE ASALARIADOS 
POR OTRA. AQUf NO 'se TRATA DE INTERCAMBIO EN TRABAJO, SI NO -
DE JORNAL P. (:AMBIO DE UN SALARIO, 

, 1 ' , ' I• , ,• \ ' l 

COMO PRODUCTORES lCONTRA QUl~N PUEDEN LUCHAR? DESPLEGAR UNA -
.. 
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LUCHA EN DIRECCidN AL INHECAF~ RESULTA POCO COHERENTE CUANDO
NO SE MANTIENEN LAZOS A NIVEL DE LA PRODUCCl~N V AL NIVEL DE
LA COMERCIALIZACIÓN .S6LO SE SOSTIENE UUA RELACI6N ESPORADICA, 

' 
Es DECIR, CUANDO NO SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS PARA EXIGIR V 
EJERCER PRESIÓN, MAS QUE NADA POR TRATARSE DE UN NOCLEO AISLA 
DO, . 

POR OTRA'PARTE, ~UCHAR CONTRA LA BURGUESÍA AGRARIA COMERCIAL
RESULTA CONTRADICTORIO, CUANDO ESTA FRACCidN DE CLASE HUCHAS
VEC~S ES QUIEN OTORGA HLOS PR~STAHOSH, O LA COMPRA. POR ADELA~ 
TADO PARA PODER SEGUIR TRABAJANDO EL CULTIVO, V POR CONSI- -
GUIENTE, SOBREVIVIR, A O!RO NIVEL, LOS PRODUCTORES MINIFUNDli 
TAS. SIN APOYO DE .LAS PRESTACIONES QUE PROPORCIONA EL INMECAFt, 
SE AJUSTAN E INTEGRAN'A LOS LINEAMIENTOS DE LOS PEQUERos PRO
DUCTORES, INGRES~NDO A ORGANIZACIONES COMO LA ARlAC, QUE ES-
TAN, PLENAMENTE. IDENTIFICADAS 'coN.Los INTERESES DE·LA BURGUE-
sfA. AGRARIA COMERCIAL, V POR LO TANTO, DIAMETRALMENTE DISTAN
TES' DE LAS TENTATIVAS DE ORGANiZACJ11N POLfTICA INDEPENDIENTE, 

DESDE OTRO ANGULO, LOS PRODUCTORES.MINIFUNDISTÁS SOCIALMENTE
SE UBICAN MAS COMO ASALARIADOS QUE COMO PRODUCTORES CAMPESl-
NO~, DEBIDO A QUE

1
• SU FUENTE DE INGRESO BASE ES EL TRABAJO ASA 

LARIADO, PERO AQU( TAMBltN EL TRABAJO POLfTICO OFRECE TODA --. ' ' 

UNA SERIE DE DIFICULTADES, 

EL HECHO DE QUE DURANTE LA TEMPORADA DE LAS LABORES CULTURA-
LES. LA MAYOR PARTE .DE Los JORNALEROS SEAN MIGRANTES TEMPORA-
LES DÉ LAS ZONAS .DE PUEBLA Y TLAXCALA, IMPIDE LA FORMACIÓN DE 
UN FRENTE QUE LUCHE POR MEJORES SALARIOS V PRESTACIONES SOCIA 

·LES, 

SI A LO ANTERIOR SE AGREGA QUE· EN LA ZONA DE COATEPEC, PREDE-
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NOMINAN EN NÚMEROS ABSOLUTOS LOS PRODUCTORES CAMPESINOS, SE -
ENTIENDE QUE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE FUERZA DE TRABAJO -
ASALARIADA POR UNIDAD FAMILIAR ES SUMAMENTE ~EDUCIDA, ENTON-
CES LA DISPERSIÓN Y EL NULO CONTACTO QUE MANTIENEN ENTRE Sf -
LOS JORNALERGS DE LOS DIVERSOS MUNICIPIOS Y UNIDADES DE LA ZQ 
NA, ES OTRO GRAN OBSTACULO PARA EL TRABAJO POLfTICO. 

DE ESTA FORMA LA ORGANIZACIÓN DE UN FRENTE POLÍTICO DE JORNA
LEROS SE VE FRENADA POR UNA POBLACIÓN FLOTANTE QUE MANTIENE -
POCO CONT~CTO ENTRE sr. 

ENTRE OTRCS FACTORES ílUE INFLUYEN, SE CUENTA TAMBI~N, LA ESPQ 
RADICA RELACIÓN CON EL INMECAF~, DESIDO A QUE LOS CAFETICULTQ 
RES INDEPENDIENTES NO LOGREN EL NIVEL DE COHESIÓN QUE SE PRE
SENTA PARA EL CASO DE LOS PRODUCTORES INTEGRADOS EN UEPCs, 
IGUALMENTE LA FALTA DE UN FRENTE POLfTICO DE ASALARIADOS PUE
DE JUSTIFICARSE POR LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA BURGUESfA 
AGRARIA COMERCIAL Y SUS ASOCIACIONES, E INCLUSO POR LA PRESEN 
CIA DE LOS INT~RMEDIARIOS QUE, AL MANTENER UNA RELACIÓN DIRE~ 
TA EL CAFET!CULTOR, OBSCUREN LA RELACIÓN Y PAPEL REAL QUE AS!,! 
ME ESTA FRACCIÓN DE CLASE EN LA DINAMICA ECONÓMICA DE LA CAF~ 
TI CULTURA, 

PERO AUN CUANDO TODAS ESTAS VARIABLES SON PUNTO DE INFLUENCIA 
EN EL PERFIL POLÍTICO DEL CAFETICULTOR INDEPENDIENTE, LA CAU
SA FUNDAMENTAL DE SU PASIVIDAD POLfTICA RADICA EN LA AMBIVA-
LENCIA QUE SOSTIENEN EN EL AMBITO DE LA PRODUCCIÓN. EL SER -
PRODUCTOR Y ASALARIADO DE ALGUNA FORMA RESTA CLARIDAD SOBRE -
LA POSICIÓN Y LUGAR QUE GUARDAN EN EL PLANO SOCIAL, 

A NIVEL ECONÓMICO, TRABAJAR COMO PRODUCTOR Y ASALARIADO COND~ 

CE INEVITABLEMENTE A UN ABARATAMIENTO DE SU FUERZA DE TRABAJO, 
POR QUE ESTE PROCESO SU?ONE QUE EL INGRESO NO SÓLO SE DERIVA-
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DEL TRABAJO ASALARIADO) SI NO DE LA COMBINACIÓN DE ~STE Y EL
TRABAJO DE LA PARCELA, 

AUNQUE ESTE PUNTO ES ÁNGULO IMPORTANTE) LAS VERDADERAS DESVEN 
TAJAS DE ESTA AMBIVALENCIA SE EXPRESAN EN LA CONDICIÓN POLfTl 
CA Y SOCIAL DEL CAFETICULTOR, 

SI LA MITAD DEL TIEMPO P~ODUCTIVO SE DESTINA AL TRABAJO DE LA 
PARCELA Y EL RESTO AL TRABAJO ASALARIADO NO ES FÁCIL DELIMI-
TAR CUÁLES SON LAS EXIGENCIAS ECONÓMICAS QUE SE DEBEN PLAN- -
TEAR EN CADA RUBROJ MÁXIME SI ESTAS OPCIONES APARECEN MEZCLA
DAS E~ UN INGRESO QUE ES RESULTADO DE LA COMBINACIÓN DE AMBAS, 

DESDE UNA PERSPECTIVA GENERAL, LAS CONSECUENCIAS DE ESTA DICQ 

TOMfA SE REFLEJAN EN LA ESFERA SOCIAL, EN LA INDEFINICIÓN DEL 
FRENTE DE LUCHA, EL HECHO DE QUE SEA IGUALMENTE IMPORTANTE -
SER PRODUCTOR Y ASALARIADO DIFICULTA LA TOMA DE POSICIÓN EN -
UN FRENTE DEFINIDO) MÁS AÚN TODAVfA CUANDO ESTE MOVIMIENTO SE 
DESARROLLA EN UN CONTEXTO QUE NO EXISTE NI UNA CLARA ORGANIZA 
CI6N SALARIAL, NI UN FRENTE POLÍTICO CAMPESINO, EN ESTE ORDEN, 
LOS CAFET!CULTORES INDEPENDIENTES AUNQUE SE IDENTIFICAN CON -
LAS DOS POSICIONES (LA DEL ASALARIADO Y LA DEL PRODUCTOR CAM
PESINO), SÓLO SE MEDIO COMPROMETEN CON CADA UNA DE ELLAS DEB! 
DO A SU PARTICULAR POSICIÓN ECONÓMICA, 

SIN EMBARGO, TODO LO QUE PARECE NEGACIÓN PARA UNA INICIATIVA
POLfTICA INDEPENDIENTE EN UNA PRIMERA FASE, SUFRE UN VIRAJE -
EN EL MCME~TO EN QUE SE AGRAVAN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, 
CUANDO ESTA EN PELIGRO LA SOBREVIVENCIA TANTO DEL PRODUCTOR -
COMO JORMA'.'.:RC', NO ES TAN IMPORTANTE UBICAR EL FRENTE DE LU-
CHA; AHORA l.03 PRODUCTOf~ES CAMPES I NO[i ( I NDEPEND 1 ENTES O NO) -
IDENTIFICADOS CON SUS INTERESES EMPIEZAN A FORMAR FRENTES DE 
LUCHA PARA LOGRAR REIVINDICACIONES Y DEMANDAS QUE NO ESTÁN Dl 
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VORCIADAS DE LAS DE OTROS PRODUCTORES Y TRABAJADORES INVOLU-
CRADOS EN LA CAFETICULTURA (17), 

EN EL CASO DE LOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES QUE TAMBI~N TRA
BAJAN COMO ASALARIADOS, EL UNIR ESFUERZOS CON LOS PRODUCTORES 
LIGADOS AL INMECAF~ RESULTA DESDE TODOS LOS PUNTOS CONVENIEN
TES. DESDE LA POSICIÓN DE ASALARIADOS, APOYAR EL MOVIMIENTO -
DE LOS PRODUCTORES SOBRE INCREMENTO DE PRECIOS SE TRADUCE EN 
UNA LUCHA PROPIA, PORQUE EL AUMENTO EN EL PRECIO DEL CAF~, N~. 
CESARIAMENTE FACILITA EL ALZA EN El PAGO DE JORNALES, LA MIS
MA LUCHA DESDE LA POSICIÓN DE PRODUCTOR RESULTA IGUALMENTE FA 
VORABLE, DESDE EL MOMENTO MISMO EN QUE ELLOS TAMBI~N SON VEN
DEDORES DE CAF~. 

(17) A MODO DE EJEMPLO, EN LAS MOVILIZACIONES DE NAYARIT EN 1978,
y DE JUCHIQUE DE FERRER TAMBI~N PARTICIPARON LOS JORNALEROS, 
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3,1, DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL ENTRE LOS PRODUCTORES Y -
1\S1-\LllR I ADOS DEL C/l.FE. 

f'1ÁS ALLÁ DE LOS PRINCIPIOS DE SOLIDARID1\D, INTERESA DESTACAR
AQU[ LOS MOTIVOS QUE HAN CONDUCIDO, SI NO A UNA ORGANIZACIÓN
POLfTICA DE LOS CAFETICULTORES, Sf AL MENOS A DESARROLLAR LA 
SOLIDARIDAD SOCIAL EN CO~TRA DE LA RACIONALIDAD PROPUESTA POR 
EL INMECAFE PARA SU CONTROL POL!TICO. 

LA UNIÓN Y SOLIDARIDAD QUE SE INICIA EN EL PROCESO DE PRODUC
CIÓN PARA CUBRIR LAS EXIGENCIAS QUE CONLLEVA EL CULTIVO DEL -
CAFt, SE TORNA EN LA PREMISA PARA QUE LA SOLIDARIDAD ECONÓMI
CA DE LOS PRODUCTORES NO SÓLO SE CIRCUNSCRIBA AL ESTRECHO Ll· 
MITE QUE DEMARCA LA UEPC, SINO TAMB!tN ALCANCE LA RELACIÓN -
CON OTROS PRODUCTORES Y OTRAS UEPCS. 

EL DETERIORO CONTfNUO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS CAFETl 
CULTORES Y LA NULA CAPACIDAD DE DECISIÓN EN EL MERCADO, SON -
MECANISMOS QUE CONDUCEN AL PRODUCTOR A DESPERTAR DE SU POSI-
CIÓN AISLADA Y A ESTAR CONSCIENTE DE QUE SUS DEMANDAS SON Dt
BILES Y SIN SENTIDO, SI ANTES NO SE COMBINAN CON LAS PROTES-
TAS Y REIVINDICACIONES DE OTROS PRODUCTORES UBICADOS EN LA -
MISMA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, 

BitN ES CIERTO QUE EL DESCONTENTO DE LOS PRODUCTORES ESTIMULA 
EL DESPLIEGUE DE ACCIONES CONJUNTAS QUE TRASCIENDEN LA RELA-
CIÓN PARTICULAR QUE ASUMfA INDIVIDUALMENTE EL CAFETICULTOR -
TANTO CON EL INMECAFE COMO CON LOS REPRESENTANTES DE LA INI-
CIATIVA PRIVADA COMERCIAL. PERO ES LA FALTA DE RESPUESTAS, Y 
SOBRE TODO DE SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS, LO QUE EN UN PRINCl 
PIO MARCA EL ACERCAMIENTO SOCIAL DE LOS PRODUCTORES MAS ALLA
DE LA LfNEA DIVISORIA DE LA UEPC. 
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L\QUL AUNQUE YA QUEDA ASENTADO EL DESCONTENTO Y LAS FORMAS DE 
MANIFESTARLO, TODAV(A EL PERFIL POL(TICO GENERAL INDICA QUE -
3E TRATA Di: LUCHAS AISLADAS Y ESPORÁDICAS QUE, SIN LAZOS DE -
UNIÓN, SE ~IERDEN EN EL OLVIDO, 

:oN ESTA SITUACIÓN COMO ANTECEDENTi:, ES LA CRfSIS ECONÓMICA -
~A ENCARGADA DE DESEMPEílAR·EL PAPEL DE CATALIZADOR PARA REVI
TALIZAR CON MAYOR FUERZA LA LUCHA DE LOS CAFETICULTORES, 

EN TIEMPOS EN QUE EL ÍNDICE DE INFLACIÓN ASCIENDE AL 80% (18) 
~os PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BASICOS SE INCREMENTA ENTRE UN -
30 Y UN 1001 (19), SE DETERIORA EL ?RECIO DE LOS PRINCIPALES
~RODUCTOS AGRÍCOLAS DE EXPORTACIÓN (ENTRE LOS CUALES SE CUEN
TA EL CAFe CON UN ABATIMIENTO EN SU PRECIO EQUIVALENTE AL 16%, 
Se l i/Ci\E1"E''''' LA DEUDA EXTERNA HASTA rn UN 5007. (AL PASAR DE 

ll.J MIL MlLLOiiES DE DÓLARES EN 1978 A 38 MIL MILLONES DE DÓLA
RES EN 1981 Y A 80 MIL MILLONES DE DÓLARES EN 1982~ SE PRESE~ 

~·A COMO ÜNiC~ SALIDA PARA RESCATAR LA ECONOM(A DOS DEVALUA-
ClONES QUE SU~ADAS SIGNIFICAN LA P~~DIDA DEL 70% DEL VALOR DE 
LA MONEDA NACIONAL (20), 

(18) DECLARACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL PSUM, Lle, PABLO GóMEZ, 
IJNO MÁS UNO 15/f1AY0/84, A LA FECHA SE HABLA DE UN fND!CE lN-
FLACIONARIO DEL 120%, 

(].9) lrffORMAC!Óii DEL AUMENTO DE PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS REGJ§. 
TRADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1983. SUBDIRECCIÓN T~CNICA,
iNST(TUTO NACIONAL DEL CONSUMIDORJ DPTO, DE PRECIOS, 

(20) ,!OSE LO PEZ PORTILLO, 6.'.! 1 NFORME DE Go2 i ERNO, UNO MÁS UNO - --
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FRENTE A UN ESCOLLO ECONÓMICO DE ESTAS DIMENSIONES, LOS PRO-
DUCTORES CAMPESINOS DE CAFe, CON PRECIOS ESTABLECIDOS ANTES -
DEL PROCESO DEVALUATORIO, SE ENFRENTAN A UN MERCADO QUE LES -
COMPRA SU PRODUCTO A UN PRECIO QUE YA EN NADA CORRESPONDE AL
PODER ADQUISITIVO EN DESCENSO, ESTE ÁNGULO ES PRECISAMENTE EL 
PUNTO DE PARTIDA PARA INICIAR PROTESTAS Y SOLICITUDES ORGANI
ZADAS QUE, A FUREZA DE NO SER ESCUCHADAS, TERMINAN EN UNA MO
VILIZACIÓN DE CARÁCTER NA.CIONAL. 

DESGLOZADO EN DETALLE, LO ANTERlOR SIGNIFICA QUE EN MEDIO DE 
LA CRISIS ECONÓMICA, LAS POLfTICAS Y MEDIDAS DE PRESIÓN DE LA 
EMPRESA OFICIAL DEJAN DE FUNCIONAR, PORQUE LO QUE ANTES ERA -
TOLERABLE DENTRO DE LOS LIMITES QUE DELINEA LA REPOSICIÓN DE. 
LOS COST03 DE PRODUCCIÓN, AHORA EVIDENCIA LAS CONDICIONES DE 
EXPLOTACIÓN, 

ANTE ESTA DINAMICA, LOS PRODUCTORES RECONOCEN QUE NI EL INME
CAFE Y MUCHO MENOS LA INICIATIVA PRIVADA ACEPTARÁN SUS DEMAN
DAS Y DARÁN RESPUESTAS JUSTAS, A MENOS QUE SE REALICEN ACCIO
NES POL(T!CAS CONCRETAS QUE DEMUESTREN LA IMPORTANCIA DE SU -
PAPEL COMO PRODUCTORES DENTRO DE LA ECONOMÍA DEL PAfS, 

DE ESTA FORMA, EL CONTROL QUE SUJETABA AL CAFETICULTOR A UNA
POSICIÓN PASIVA, YA NO TIENE CABIDA A CAMBIO DE ELLO HA SURGl 
DO UNA INICIATIVA INDEPENDIENTE QUE AUNQUE NO CONDUCE A TRANi 
FORMACIONES SUSTANCIALES EN LOS T~RMINOS DE LA RELACIÓN ENTRE 
EL PROCUTOR, EL INMECAFE Y LA BURGUESÍA AGRARIA COMERCIAL POR 
LO MENOS, TIENE PRESENTE COMO PRINCIPIO LA UNIÓN Y SOLIDAR!--

2./SEPT I EMBRE/82, 
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DAD. 

EN TeRMINOS ESPECfFICOS NO SE PUEDE HABLAR DE CAMBIOS RADICA
LES, CUANDO EL MOTIVO FUNDAMENTAL QUE ESTIMULA LA UNIÓN DE -
PRODUCTORES ES ECONÓMICO, LA LUCHA PERMANENTE POR AUMENTOS DE 
PRECIOS ES EL CENTRO DE LA MOVILIZACIÓN QUE DIRIGE LA UNIÓN -
ilE UNIONES DE CAFETICULTORES. NO SE TRATA DE ANTEPONER UNA -
EMANCIPACIÓN SOCIAL, A UNA LUCHA INMEDIATA QUE ESTA CLARAMEN
TE ENCAMINADA A LOGRAR LA SUBSISTENCIA. Es CIERTO QUE COMO -
COMPLEMENTO SE PLANTEAN DEMANDAS SOBRE CRfDITO OPORTUNO Y DE
NUNCIAS SOBRE EL PERJUICIO REPRESENTA LA ACTIVIDAD DE LOS ACA 
PARADORES, PERO TODO ESTO ES SÓLO UN COMPLEMENTO DE LA LUCHA
CENTRAL QU2 SE AGRUPA EN TORNO AL AUMENTO DE PRECIOS. 

EN ESTE SENTIDO, A PESAR DE QUE SON LOS PRODUCTORES CAMPESI-
NOS QUIENES DETERMINAN LAS CAUSAS DE LUCHA Y EL TIPO DE DERE
CHOS QUE DEBEN EXIGIR, EN MOMENTOS EN QUE LA COYUNTURA ECONÓ
~ICA ES FAVORABLE, SUS PLANTEAMIENTOS SE APEGAN A UN LENGUA-
JE LEGAL,,_, ENTRE OTRAS RAZONES, PORQUE LA DINÁMICA ECONÓMICA -
COADYUVA A ALIGERAR LOS CONFLICTOS DE INTERESES, EN FUNCIÓN -
DE LA PARTICULAR POSICIÓN QUE GUARDA CADA GRUPO SOCIAL DENTRO 
DE LA ESTRUCTURA GENERAL, 

POR UNA PARTE, LA EMPRESA OFICIAL AL SUSTENTAR SU LEGITIMIDAD 
EN EL APARENTE APOYO Y PROTECCIÓN AL CAFETICULTOR, ESTÁ OBLI
GADO A REALIZAR EL CONTROL POLÍTICO VELADAMENTE, BAJO UN AM-
B!ENTE DE LIBERTAD E IGUALDAD QUE, CONDUCE INEVITABLEMENTE A 
IMPEDIR QUE EL CONFLICTO DE INTERESES SE EVIDENCfE EN TODA SU 
MAGNITUD. SU FUNCIÓN DE EMPRESA PUBLICA, EST~ ASOCIADA DE MA
NERA IRREMEDIABLE A EJERCITAR UNA REPRESIÓN ECONÓMICA QUE D~ 

MUESTRE AL CAFETICULTOR QUIEN ES EN 0LTIMA INSTANCIA EL DIRE~ 
TOR DEL PROCESO, Es DECIR, APROVECHA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA~ 

SU UBICACIÚN DE PROVEEDORA DE IllSUMOS Y LA FALTA DE ALTERNATl 
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VAS ECONÓMICAS DEL PRODUCTOR PARA MANEJAR LAS CONDICIONES EN 
DIRECCIÓN DE LA ESTABILIDAD POLÍTICA QUE EXIGE El CAPITAL, 

POR SU Pi\F:TEJ LOS CAFETICULTORES ANTE LA FALTA DE ALTERNATI
VAS QUE DEN MARGEN. A SU DECISIÓN ECONÓMICA, SE SUJETAN A LAS 
DISPOSICIONES DEL INMECAFE, EN PRIMERA INSTANCIA, PORQUE CO
MO PRODUCTORES SABEN QUE EL INMECAFE ES EL MEDIO DE "NEGOCIA . -
ClóN" QUE OFRECE MEJORES COND!~IONES DE MERCADO, Y A OTRO Nl 
VEL, PORQUE LAS DISPOSICIONES A QUE SE LES SUJETABA (HASTA -
HACE POCO TIEMPO) ERAN SOPORTABLES DENTRO D2 LO QUE ESTABLE
CE LA REPOSICIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, 

AHORA BIEN, TODO LO ANTERIOR ES EL ANTECEDENTE DE UN PROCESO
QUE ANUNCIA LA PRESENCIA DE I~TERESES E INQUIETUDES QUE, POR 
SER COMUNES A LOS PRODUCTORES, LOS IDENTIFICA Y, POR CONSI- -
GUIENTE, LOS ESTIMULA PARA ASOCIARSE BAJO EL OBJETIVO COMÜN -
DE DEFENDER LOS DERECHOS QUE HASTA ESE MOMENTO SÓLO ERAN EL -
CENTRO DE DESCONTENTOS E INCONFORMIDADES AISLADAS QUE NO EN-
CONTRABAN UN CANAL ADECUADO DE MANIFESTACIÓN ORGANIZADA, 

AHORA LA IDENTIFICACIÓ~ SOCIAL DE LOS PRODUCTORES ALCANZA SU 
DIMENSIÓN CONCRETA EN LA CREACIÓN DE "LA UNIÓN DE UNIONES DE 
CAFETICULTO~ES" COMO ASOCIACIÓN CAMPESINA INDEPENDIENTE QUE -
RECOGE LOS INTERESES, DEMANDAS Y REIVINDICACIONES DE LOS PRO
DUCTORES CAMPES 1 NOS EN UNA SOLA FUERZA QUE EMERGE COMO FRENTE 
DE COMBATE CONTRA EL ESTADO Y EL CAPITAL (21), 

(21) LA UNIÓN DE LINIONES DE CAFETICULTORES COMO ASOCIACIÓN CAMPESl 
NA INDEPENDIENTE SE EMPIEZA A GESTAR EN 1978, PERO SOLAMENTE
SE UNEN A NIVE~ NACIONAL PARA DESPLEGAR ACCIONES DE PROTESTA
EN Ju~no [1E J.982. "EL GRfíFICO DE XAL/\P¡\" lS DE JUNIO DE 1982. 
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EN MEDIO DE LA CORRELACIÓN DE FUERZAS QUE CONVERGE PARA EL E~ 

TRANGULAMIENTO POUTICO DE LOS CAFETICULTORES,, EL SURGIMIENTO 
DE LA UNIÓN DE UNIONES SÓLO ES RESULTADO DEL TRABAJO DE ORGA
NIZACIÓN QUE SE INICIA DENTRO DE LOS LfMITES DE LA UEPC, PARA 
DESPU~S UNIR ESFUERZOS CON OTRAS UEPCs DEL MUNICIPLO,, DE LA R§. 
GIÓNJ HASTA LLEGAR A TRASCENDER COMO ORGANIZACIÓN ESTATAL Y -
DE AQU[ TOMAR UNA DIMENSIÓN NACIONAL. 

VISTO DESDE LA PERSPECTIVA POlÍTICA, LA IMPORTANCIA DE ~STA -
ASOCIACIÓN RADICA EN EL HECHO DE QUE LAS DEMANDAS TOMEN CUER
PO INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CENTRALES OFICIALES Y DE QUE LA 
IDENTiFICACIÓN Y CONJUNCIÓN DE INTERESES REBASE EL ÁMBITO LO
CAL. 

9ESD E EL MOMENTO MISMO QUE LA UN I 6N DE UNIONES DE CAFET 1 CUL TQ. 
RES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON REPRESENTANTES EN LOS MUNICI
PIOS DE HU1\TUSCO, CóRDOBA, JUCHINQUE DE FERRERJ CONCEPCIÓN Ml 
XANTLA Y YEXUTLÁN; MANTIENEN ESTRECHAS RELACIONES CON UNIONES 
SIMILARES DE OTROS ESTADOS, SE ABRE Y CONCRETA UN CONTACTO Et!., 
TRE LOS PRODUCTORESJ QUE SI BIEN EN PRINCIPIO TIENE LINEAMIEN 
TOS ECONÓMICOS MÁS ADELANTE, A FUERZA DEL CONTfNUO TRABAJO DE 
JISCUSIÓN Y REVISIÓN DE PLANTEAMIENTOS, ES SUSCEPTIBLt DE AM
PLIAR LA VISI6N LOCALISTA DEL CAFETICULTOR, ACERCÁNDOLO A LAS 
NECESIDADES Y DEMANDAS QUE PLANTEAN OTROS PRODUCTORES APOSTA
DOS EN LA MISMA SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN, 

EN ESTE ÓRDEN, LAS DEMANDAS QUE ANTES ERAN ESPONT~NEASJ AHORA 
SON ESTUDIADAS DETENIDAMENTE POR LAS UNIONES ESTATALES Y CON
CRETADAS EN PROGRAMAS GENERALES QUE CONTEMPLAN LAS NECES IDA-
DES DE LOS CAFETICULTORES EN EL MARCO DE PLANTEAMIENTO DEFINl 
DOS Y UN !TAR IO~ , 

Asf PUESJ EL PRODUCTOR CAMPESINO NO ES AJENO A LA DINAMICA --
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ECONÓMiCA QUE PRIVA EN LA CAFETICULTURA. No ES POR IGNORAN-
C!A QUE SE JUSTIFICA SU INCIPIENTE ACCIÓN POLfTICA1 SINO QUE
PREC!SAMENTE PORQUE CONOCE EL MOVIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL.
ES QUE PREFifRE SER CAUTELOSO Y FORMAL EN MOMENTOS EN QUE NO 
ES TAN APREMIANTE LA NECESIDAD, Y NO EXISTE UNA VERDADERA OR
GANIZACIÓN POLfTICA QUE RESPALDE INICIATIVAS DE TONO MÁS RADl 
CAL. 

SITUACIÓN DIFERENTE SUCEDE1 CUANDO LAS DIFICULATADES ECONÓMI
CAS SE ENFATIZAN, NO PORQUE LOS CAMPESINOS EST~N PREDISPUES-
TOS A SEGUIR ETAPAS1 DE ALGUNA FORMA REGIDAS Y PREVIAMENTE -
CONDltlONADAS 01 A TENER EN PRINCIPIO PETICIONES TfMIDAS1 PA
PA DESPU~S DE UN GOLPE CAMBIAR A ESTRAT~GIAS MÁS AGRESIVAS, - . 
SINO SIMPLEMENTE QUE LA SOLIDARfDAD A NIVEL NACIONAL TIENE C~ 
MO REQUISITO EL MMJEJO DE nlFORMACIÓN Y EL AVANCE POlÍTICO -
DE LOS CAFETICULTORES1 MÁXIME SI SE TIENE COMO MARCO DE REFE
RENCIA EL RECRUDECIMIENTO DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS, EN ES
TE CONTEXTO, NECESARIAMENTE TIENEN QUE CAMBIAR LOS T~RMINOS -
DE LA LUCHA QUE SOSTIENEN LOS CAFET!CULTORES CON EL INMECAFE
y LOS OTROS GRUPOS ECONÓMICOS QUE REPRESENTAN LA DIRECCIÓN DE 

LAS DESICJONES. 

EN ESTOS TtRMINOS SE EXPLICA QUE LA UNIÓN DE UNIONES DE CAFE
TICULTORES QUE SE INICIA COMO FRENTE DE DEMANDAS DE LOS PRO-
DUCTORES ASOCIADOS DENTRO DEL ENCUADRE DE LEGALIDAD1 MÁS ADE
LANTE CON LA EXPRESIÓN DEFINIDA DE LA CONTRÁDICCIÓN DE INTE-
R~SJ SE RE~ISTRAN TENTATl~AS DE LUCHA MÁS RADICALES. 

[N EL PLAtlO t'\?,S íNMEDIATOJ LO ANTERIOR SE APOYA EN LOS SUCE-
SOS ECONÚMICOS DERIVADOS DE LA DEVALUACIÓN DE FEBRERO (1982), 
EN ~STE PERIOVO, LOS AGRAVIOS DE LA CRISIS ECONÓMICA SE HICI~ 
RON SENTIR EN LA DIFICULTAD PARA LOGRAR LA SUBSISTENCIA1 YA -
DE POR sf DIFICIL, 
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CON UN PRECIO DE i 14.50 POR KILOGRAMO DE CAF~ CEREZA1 EL PO
DER ADQUISITIVO DEL CAFETICULTOR SE VUELVE IRRISORIO DENTRO -
DE UNA ECONOMfA INFLACIONARIA, 

EN CORRESPONDENCIA CON ELLO, EMPIEZAN LAS DEMANDAS Y SOLICIT~ 
DES DE AUMENTOS DE PRECIOS EN TODAS LAS ZONAS CAFETALERAS, 
LAS SOLICITUDES SE PRESENTAN TANTO A TÉCNICOS COMO A FUNCION& 
RIOS EN LAS FORMAS MÁS VARIADAS Y CON SÓLIDOS ARGUMENTOS, SIN 
EMBARGO, EL TONO DE SÚPLICA, LA AUSENCIA DE UNA FUERZA CAMPE
SINA ORGANIZADA AL FRENTE DE ESTAS DEMANDAS Y LA SITUACIÓN -
ECONÓMICA MISMA, SON TODOS LOS FACTORES QUE CONFLUYEN Y ASEG~ 
RAN LA NEGATIVA DE LA EMPRESA QUE FIJA LOS PRECIOS, 

EN MEDIO DE LAS NEGATIVAS QUE RECIBEN A LO LARGO DE CINCO ME
SES DE ELABORAR PETICIONES, LOS CAFETICULTORES CONSECUENTES -
CON SUS NECESIDADES ECONÓMICAS, VOTAN POR CONTINUAR EN SU INl 
CIATIVA DE LUCHAR POR MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, Asf LL~ 

GADO UN MOMENTO, SE HACE EVIDENTE PARA LA UNIÓN DE UNIONES -
DE CAFETIC8LTORES QUE POR MEDIO DE LOS TRÁMITES Y PETICIONES, 
LAS ACCIONES SIN RUIDO Y EXPRESIÓN DE FUERZA DJFfCILMENTE PU~ 

DEN LOGRAR SU OBJETIVO EN UN PERfODO DE CRISIS Y EN UN ESPA-
CIO DE INTERESES BIEN DEFINIDOS, 

EL RESULTADO CONCRETO DE ESTE PLANTEAMIENTO, FUE LA MOVILIZA
CIÓN DE CAFETICULTORES REALIZADA EL 14 DE JUNIO EN LA CIUDAD
DE XALAPA, VERACRUZ, CON PRESENCIA DE PRODUCTORES CAMPESINOS
DE TODAS LAS REGIONES CAFETALERAS DEL PAf S (22), PARTIDOS PQ 
LITICOS, SINDICATOS INDEPENDIENTES, ESTUDIANTES Y JORNALEROS, 

(22) EL DICTAMEN JUNIO 15, 1982 PAG, 3 XALAPA1 VERACRUZ, 
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DEBIDO A LA DEFINICIÓN Y PRECISIÓN DE LAS DEMANDAS (23) AL CA 
Rfi.CTER HOMOGtNEO EN LA FORMA DE PLANTEARLAS, AL NUMEROSO CON
T 1 NGENTE QUE AGRUPAN, Y SOBRE TODO,, POR SER EL ANTECEDENTE DE 
MOVIMIENTOS POSTERIORES, ESTA MOVILIZACIÓN HA SIDO CONSIDERA
DA COMO LA MAS IMPORTANTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ DURANTE -
LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS (24}, 

EN PARTICULAR, LA MOVILIZACIÓN DE 1982 ES LA RESPUESTA DE LOS 
CAFETJCULTORES A LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, A 
~AS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN Y EN LO APARENTE Y MAS INMEDIA 
ro A LA FALTA DE RESPUESTA DESPU~S DE CINCO MESES DE SOLICI-
TAR Y.CASI SUPLICA~ AUMENTO DE PRECIOS, 

EN ESTE CASO~ LAS TRES VERTIENTES QUE SE RESUMEN POR LA RELA
:IóN UNILATERAL, CON ABSOLUTA VENTAJA PARA LOS GRUPOS QUE DE
TECTAN EL PODER EN LA ESFERA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZA
CIÓN DE CAF~ .. TERMINAN POR SER EL ESTfMULO Y CAUSA DE UNA EX-
PRESIÓN DE SOLIDARIDAD QUE HA SUSTITUÍDO LAS PETICIONES POR -
-AS RECLAMACIONES Y EXIGENCIAS, PARA tSTE MOMENTO LA LUCHA --
2RA POR MEJORES PRECIOS sr; PERO POR LOS PRECIOS QUE ESTABLE
CIA EL CAMPESINO, YA NO SE TRATABA D~ CóNFORMARSE.tON UN PR~ 

:10 ESPEC(FICO DE $ 14.50 QUE OFRECfA EL INMECAFE PARk QUE -
TERMINARA EL MOVIMIENTO, POR EL CONTRARIO, LA LUCHA FUE POR -
~N PRECIO ESPECfFICO DE $ 18.50 QUE ERA El QUE CORRESPONDIA A 

(23) SE SOLICITA UN AUMENTO DEL PRECIO DE $ 14.50 KILO A $ 18.00 -
KILOGRAMO DE CAF~. EL GRÁFICO DE XALAPA, JUNIO 15, 1982 PÁGl
i-lA 14, 

(24) DIARIO DE XALAPA, JUNIO 16, 1982. 
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LA REALIDAD ECONÓMICA DEL PAfS DE ESOS MOMENTOS (25) 

PERO TODAV[A MÁS QUE EL TIPO DE DEMANDAS Y LA FORMA DE PLAN-
TEARLAS, MERECE ESPECIAL ATENCIÓN LA CONFIGURACIÓN DE LOS GRY 
POS PARTICIPANTES, EL HECHO DE QUE SE HAYAN UNJDO CAMPESINOS
' JORNALEROS PARA EXPRESAR Y EXIGIR LAS MISMAS DEMANDAS CONNQ 
TA EL DESPERTAR DE UN CONSENSO Y DEFINICIÓN POLfTICA QUE REBA 
SO LOS LIMITES DE UN SECTOR O GRUPO, PARA AGRUPAR FILAS Y GEi 
TAR UNA ORGANIZACIÓN QUE FUNDE EN UNA SOLA FUERZA, TANTO LA -
LUCHA DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS COMO LA DE LOS JORNALEROS 
Y CORTADORES QUE UERIVAN SU INGRESO DE ESTE CULTIVO, DESDE E¡ 
TE f~NGULO _. LA MOVILIZACIÓN CONJUGÓ LAS LUCHAS POR LOGRAR LA -
SUBSISTENCIA QUE SE VENfAN DESPLEGANDO DESDE DIVERSOS FRENTES; 
A PARTIR DE AQUf EN ADELANTE, LAS DEMANDAS DE UN GRUPO SE HAN 
HECHO LAS DEMANDAS DE TODOS, PORQUE SI LOS PRODUCTORES DEMAN
DAN MEJORES PRECIOS, LOS JORNALEROS COMPARTEN ESTAS DEMANDAS; 
LA LUCHA ES PROPIA DESDE EL MOMENTO EN QUE EL fXITO DE fSTA -
ASEGURA MEJORES JORNALES, 

DESPUfS, AL EVALUAR LOS RESULTADOS.NO SE PUEDE HABLAR DE ~RA

CASO O PfRDIDA, ~ PESAR DE QUE LAS CONCESIONES OTORGADAS NO -
J-JAYAN CORRESPONDrDO con LA MAGNITUD DE LAS DEMANDAS PLANTEA-
J:·AS, DEBIDO A QUE ESA MOBILIZACIÓN ES EXPRESIÓN DEL AVANCE OB. 
GANIZATIVO QUE CADA VEZ AGRUPA A MÁS CAFETICULTORES Y JORNAL~ 

(25) CELESTINO Rufz, REPRESENTANTE DE LA UNIÓN DE UNIONES DE CAFE
TICULTORES POR EL MUNICIPIO DE COATEPEC1 SEÑALÓ QUE EL CAMPE
SINO NO ACEPTA EL PRECIO DE $ 14.50 QUE ESTABLECE EL !NMECAFE~ 

POR QUE ESTA POR ABAJO DEL PRECIO REAL QUE ECONÓMICAMENTE SE 
VIVE EN EL PAÍS, EL DICTÁMEN, JUNIO 15, 1S82 XALAPA, VER. 
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ROS, EN ESTE SENTIDO, EL QUE EL INMECAFE HAYA FIJADO UN PRE-
CID DE $ 15.30 (26) EN LUGAR DE $ 18,50 QUE EXIGIAN LOS CAMPs 
SINOS, DEMOSTRÓ QUE CUALQUIER AVANCE EN LO SUCESIVO DEPEND(A
DE QUE LAS ACCIONES POLfTICAS TOMARAN FORMA, MÁS DE ORGANIZA
CIÓN PERMANENTEMENTE QUE DE MOVILIZACIÓN ESPONTANEA, 

POR OTRA PARTE, ENTRE LOS ACIERTOS NO SE PUEDE NEGAR QUE ESTE 
MOVIMIENTO EVIDENCIÓ AL INMECAFE Y A LA BURGUESfA AGRARIA CO
MERCIAL LA FUERZA QUE PUEDEN TOMAR LAS REIVINDICACIONES CAM
PESINAS A PESAR DE TODOS LOS ESFUERZOS HECHOS PARA DIVIDIR A 
LOS CAMPESI~OS, 

Y A OTRO NIVEL, Y TODAVfA MÁS IMPORTANTE RESULTA SER, EL QUE
LOS CAMPESINOS HAYAN APROBRADO LA CAPACIDAD DE SU FUERZA Y MQ 
VILIZACIÓN PARA ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN, 

SOBRE ESTA SEGUNDA CONSECUENCIA, SÓLO HAY QUE ANOTAR LOS 0LTl 
MOS MOVIMIENTOS REALIZADOS POR LOS CAFETICULTORES PARA TENER
UNA VISIÓN DE SU DESARROLLO POLfTICO _COMO GRUPO, EN MARZO DE 
1984 BAJO LA DIRECCIÓN DE LA UNIÓN DE UNIONES _DE CAFETICULTO
RES SE REUNIERON PRODUCTORES, JORNALEROS Y RECOLECTORES PARA
PROTESTAR POR LAS CONDICIONES DE VENTA Y EXIGIR UN PRECIO DE 
45 PESOS EL KILO DE CAF~ CEREZA (27), DEBIDO A LA FALTA DE --

(26) INMECAFE INFORMA QUE SE REEMBOLSARÁ LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRQ 
DUCTORES A UN PRECIO DE $ 15.30 SEGÚN LA REUNIÓN CELEBRADA EL 
18 DEL MES DE JUNIO, 
DIARIO DE XALAPA, 19 DE JUNIO DE 1982, 

(27) V~ASE ÜNO MÁS UNO, 6 DE MARZO DE 1984, 
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RESPUESTAS A SU PETICIÓN1 LOS CAMPESINOS HAN DUPLICADO LAS -
MARCHAS Y MANIFESTACIONES DE PROTESTA1 HACIENDO UNA SERIE DE 
MOVILIZACIONES CUYA CARACTERfSTICA ES EL MEJOR NÚMERO DE CAF5_ 
TICULTORES QUE EN CADA OCASIÓN SE INTEGRAN AL MOVIMIENT01 AM
PLIANDO SU DIMENSIÓN, 

HASTA AQUf 1 EL RECUENTO INDICA QUE EL TONO DE LAS PROTESTAS -
EN LO FUNDAMENTAL SE INSCRIBE A LOS PRECIOS1 SIN EMBARGO A -
PARTIR DE JUNIO DE ESTE ARO (1984) SE OBSERVA UN VIRAJE RADI
CAL TANTO EN LAS FORMAS DE LUCHA COMO EN EL TI PO DE DEMANDAS, 
SIMPLEMENTE A LA FECHA SON MÁS DE 7 MIL1 LOS CAFETICULTORES -
ORGANiZADOS QUE HAN TOMADO LAS OFICINAS DEL INMECAFE EN CHIA
?AS1 PUEBLA1 VERACRUZ1 ÜAXACA Y NAYARIT ANTE LA NEGATIVA DE -
LAS AUTOR!Dr\DES DE LA EMPRESA DE HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN 
SOBRE PRODUCCIÓN NACIONAL1 VOLÚMENES DE EXPORTACIÓN POR PAfS
y MONTO DE VENTA A PARTICULARES (28), SIN DUDA1 ESTAS DEMAN-
DAS ADEMÁS DE QUE ADMITAN UN CORTE SUSTANCIAL CON EL MOTIVO
COMÚN DE LUCHA (PREC!OS)1 SON PRUEBA DEL AVANCE POLfTICO DE -
~os CAFETICULTORES1 PORQUE AHORA EL PRECIO DE VENTA. SIN DE-
.JAR DE SER IMPORTANTE HA PASADO A UN SEGUNDO PLAN01 PARA QUE
EL PRINCIPAL MOTIVO DE LUCHA SEA EL DERECHO DEL CAFETICULTOR
~O SÓLO COMO VENDEDOR SINO COMO PRODUCTOR, 

CON esTA PERSPECTIVA1 SE PLANTEA COMO PRIMERA CONCLUSIÓN QUE
A PESAR DE LA PRESENCIA DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL POLfTl 
C01 LOS AVANCES DE LOS CAFETICULTORES CAMPESINOS EN LO QUE SE 
REFIERE A ORGANIZACIÓN SOCIAL Y A SU RELACIÓN ECONÓMICA CON -
EL ESTADO Y EL CAPITAL1 COMO SINÓNIMO DE LA REPRODUCCIÓN DE -

(28) V~ASE UNO MÁS UN01 25 DE JUNIO DE 1984. 
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LA UNIDAD FAMILIAR, EN MUCHO ESTA RELACIONADA CON LA IDENTIFl 
CACIÓN DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS COMO CLASE SOCIAL QUE -
PUGNA POR CONSEGUIR CONDICIONES MÁS FAVORABLES EN SU INTERCAM 
BIO DESIGUAL. 
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4, INTERPRETACION DEL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO POLITICO DE LOS 
CAFETICULTORES, 

RESTA AHORA HACER UN BALANCE DE LOS OBJETIVOS QUE SON GUf A P8. 
RA EL ACTUAR POLfTICO DE LOS CAFETICULTORES, A ESTE NIVELJ EL 
INTER~S CENTRAL ES DETERMINAR LAS CAUSAS QUE IMPIDEN SE CONSQ 
LIDE UNA ORGANIZACIÓN POLfTICA DE LOS PRODUCTORES DE CAFtJ NO 
OBSTANTE LA PRESENCIA DE UNA ASOCIACIÓN QUE REPRESENTA SUS lli 
TERESES A NIVEL NACIONAL, 

DESDE UNA PERSPECTIVA DE CONJUNTO El ANÁLISIS DE LAS DEMANDASJ 
LOS MEDIOS DE PRESIÓN Y LINEAMIENTOS ORGANIZATIVOS QUE SIGUEN 
LAS MOVILIZACIONES DIRIGIDAS POR LA UNIÓN DE UNIONES DE CAFE
TICULTORES PERMITE DISTINGUIR DOS NIVELES DE LUCHA POLfTICA -
CLARAMENTE DIFERENCIADOS ENTRE sr POR su NTVEL DE AVANCE y D~ 
SARROLLO, EN ESTE CONTEXTO, EL MARCO DE REFERENCIA ES UNA MI~ 
MA LUCHA POLlTICA QUE, SE DIVIDE EN DOS ETAPAS: LA DE VENDEDQ. 
.RES QUE TIENEN COMO PRINCIPAL REINVIDICACIÓN EL AUMENTO DE --

' PRECIOS Y EN DONDE NO ESTÁ PERFECTAMENTE DELIMITADA LA POSI--
CIÓN SOCIAL DEL CAFETICULTOR, Y LA DE PRODUCTORES EN DONDE -
LOS MOTIVOS DE LUCHA ESTÁN ENFOCADOS A LOS DERECHOS DEL CAFE
TJCULTOR COMO DIRECTOR DEL PROCESO PRODUCTIVO, 

AHORA BIENJ ES NECESARIO ACLARAR QUE EL CORTE ENTRE UNA Y - -
OTRA ETAPA ESTÁ DETERMINAD01 EN PRIMERA INSTANCIA POR LA PAR
TICULAR RELACIÓN ECONÓMICA QUE SOSTIENE EL lNMECAFt PARA CON
LOS PRODUCTORES CAMPESINOS, Y DESPUtS POR LA SITUACIÓN DE CRl 
SIS ECONÓMICA DEL PA(S, 

EN CORRESPONDENCIA CON ESTOS PLANTEAMIENTOSJ EL INTER~S ECoNa 
MICO DE UN PRIMER MOMENTO ES CONGRUENTE CON LA DINÁMICA CON-
TRADICTORIA DE LA EMPRESA OFICIAL, DESDE EL MOMENTO EN QUE EL 
INMECAFt FIJA LOS PRECIOS Y COMPRA PARTE IMPORTANTE DE LA PRQ 

- 275 -



DUCCIÓN, A LOS OJOS DEL PRODUCTO~J LA EMPRESA APARECE COMO EL 
PATRÓN QUE SI BIEN EXPLOTA, ES LA ÚNICA FUENTE DE INGRESO Y -
CR~DITO QUE PROPONE CONDICIONES MAS O MENOS FAVORABLES, 

EN ESTE ORDEN, A PESAR DE QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN AMBOS 
POLOS NO CORRESPONDE A LA FORMA CAPITAL/TRABAJO~ NI LAS MINr¡ 
TRACIONES, NI EL INGRESO DE LA VENTA DEL PRODUCTO SON UN SALA 
~ro, EL ENGRANAJE QUE cor~BINA DESIGUALMENTE A LOS DOS SECTO-
RES ESTIMULA UNA DISTORSIÓN QUE TIENE CONSECUENCIAS DE CARAC
TER POLfTICO, SIMPLEMENTE PORQUE ES PUNTO IMPORTANTE EN LA og 
FINICIÓN DEL FRENTE DE LUCHA. 

EL QUE EN UN PR l MER MOMENTO, EL CENTRO DE LAS DEMANDAS DE LOS. 
CAFETICULTORES SEA EL AUMENTO DE PRECIO ES SINTOMÁTICO DE DOS 
CUESTIONES: POR UN LADO, QUE EL INTER~S PRINCIPAL DE REUN!ÓN
ES ECONÓMICO, Y POR CONSIGUIENTE, QUE EL ASPECTO POLÍTICO SÓ
LO APARECE COMO COMPLEMENTO PARA LOGRAR AVANCES EN tSE SENTI
:JO, Y POR OTRO LADO, Y MÁS IMPORTANTE, RESULTA EL QUE LOS PRQ. 
DUCTORES CAMPESINOS LUCHEN MÁS COMO ASALARIADOS QUE COMO CAM
PESINOS, 

1\HORA BIEN, ES NECESARIO ACLARAR QUE NO ES DESPRECIABLE QUE -
F.L MOVIMIENTO DE LOS CAFETICULTORES ESTt DELIMITADO, EN UN -
P~INCIPIO POR UN lNTERtS ECONÓMICO DEBIDO A QUE LA LUCHA ECO
llÓMICA NO IMPIDE LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN POLíTI
CA QUE SEA CLAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CLASE EN sr A CLA
SE PARA srJ CONSCIENTE DE su PODER DE MOVILIZACIÓN E IMPORTA~ 
CIA PARA EL CAMBIO SOCIAL. Es MÁS, EN ESTE SENTIDO APUNTAN -
LOS PLANT ¿,\MI ENTOS DE Í'lf1RX CUANDO SEÑALA QUE LA TOMA DE CONS
Cl ENC IA DE CLASE ES UN PROCESO QUE ATRAVIESA POR DIVERSAS ETA 
?AS~ DE LAS CUALES LA LUCHA ECONÓMICA ES PUNTO DE PARTIDA Y -
ÁNGULO FUNDAMENTAL. ENTONCES, NO ESTÁ FUERA DE CONTEXTO QUE -
l..l\S UNIONES DE PRODUCTORES DE CAFt SE RIJAN MÁS POR UN MÓVIL-
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ECONÓMICO QUE POLfTICO, MÁXIME SI SE TRATA DE UNA ASOCIACIÓN 
QUE ACABA DE PASAR EL NIVEL DE PROPUESTA PARA VOLVERSE REALl 
DAD EN UNA DINÁMICA EN QUE CONFLUYEN LA RACIONALIDAD DEL ! N
MECAF~ DISEílADA PARA DIVIDIR E INTEGRAR POLfTICAMENTE A LOS
PRODUCTORES Y UNA VERTIENTE DE SOLARIDAD QUE SE GESTA COMO -
SU IRRACIONALIDAD, EN ESTE ORDEN LA ATENCIÓN SE DEBE DIRIGIR 
AL ANÁLISIS DEL FREMTE DESDE EL CU!-1L LOS CAFETICULTORES DES
PLIEGAN SU LUCHA; PUES EL PROBLEMA NO ES QUE EL CAFETICULTOR 
SE PLANTEE OBJETIVOS DE TIPO ECONÓMICO, SINO LA FORMA, POSI
CIÓN Y FRENTE DE LUCHA DESDE EL CUAL LOS ASUME, 

EL HECHO DE QUE LOS CAFETICULTORES TENGAN COMO REIVINDICA- -
CIÓN INMEDlATA Y FUNDAMENTAL UN AUMENTO DE PRECIOS SUPONE UN 
DISTANCIAMIENTO CON LA LUCHA CAMPESINA TRADICIONAL, 

DENTRO DEL ENCUADRE QUE DELIMITA LA.LEGITIMIDAD DEL SISTEMA
POLfTICO MEXICANO, LA POSICIÓN CAMPESINA SUPONE QUE LA TIE-
RRA Y SUS FRUTOS SON DE QUI ENES LA TRABAJAN; .ESTE ES UN DERg_ 
CHO HEREDADO DE LA REVOLUCIÓN DEL '10 QUE ESTÁ PRESENTE EN -
LA FORMA DE LUCHA DE LA MAYORf A CAMPESINA. 

CON ESTA LfNEA, EL DESGLOSAR EN SUS PARTICULARIDADES LA MOVl 
LIZACIÓN POLfTICA DE LOS CAFETICULTORES, NO IMPLICA MISTIFI
CAR, NI MUCHO MENOS IDEALIZAR LAS TRADICIONALES FORMAS DE L1!, 
CHA CAMPESINA, SINO MÁS BIEN DE ENMARCAR LAS CONSECUENCIAS -
SOCIALES Y POLfTICAS QUE PROPICIA EL QUE LOS CAFETICULTORES
ORGANl CEN ACCIONES DE PROTESTA CON EL INTERes PRIMORDIAL DE 
CONSEGUIR AUMENTOS DE PRECIOS, 

EN EL PU\NO DE LA LUCHA POR EL AUMENTO DE PRECIOS, EL PRODU~ 
TOR DE C1\F~ OMITE QUE t.L ES EL DIRECTOR DEL PROCESO PRODUCTl 
VO, Y QUE AL MENOS EN LO QUE TOCA A LA ESFERA DE LA PRODUC-
C IÓN QUEDA FUERA DE LA RELACIÓN CAPITAL/TRABAJO, 
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EN ESTE CONTEXTO LOS FACTORES ECONÓMICOS QUE SE IMPONEN DESDE 
EL EXTERIOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN, AYUDAN Y FAVORECEN LA 
DISTORSIÓN EN LA FORMA Y EXTRATtGIAS DE LUCHA, AL GRADO DE -
QUE LAS MOVILIZACIONES DE PROTESTA DE LOS PRODUCTORES DE CAFt, 
·roMAN MAS, SIGNO DE REIVINDICACIÓN SALARIAL QUE DE FRENTE CAM 
PESINO. 

DESDE EL MOMENTO EN QUE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS SE UNEN P! 
RA SOLICITAR UN AUMENTO DE PRECIOS, UN TANTO AL MARGEN DE SUS 
VERDADEROS INTERESES COMO PRODUCTORES CAMPESINOS, SE PONE DE 
MANIFIESTO QUE AON CUANDO EXISTE UNA IDENTIFICACIÓN DE CLASE, 
TODAV!A ESTÁ AUSENTE LA DEFINICIÓN Y LINEAMIENTOS DE UN FREN
TE DE LUCHA AUTtNTICAMENTE CAMPESINO. 

'/!STO EN DETALLE, EL PROBLEMA DE ESTOS LINEAMIENTOS POLfTICOS 
ES QUE LOS CAFETICULTORES, SE IDENTIFICAN COMO ASALARIADOS Y 
NO COMO PRODUCTORES, EL TONO DE LA MOVILIZACIÓN DE JUNIO DE -
82 OFRECE ARGUMENTOS QUE EVIDENCIAN QUE LOS PRODUCTORES CAMP~ 
SINOS EQUIPARAN EN EL MISMO PLANO EL PRECIO DE SU PRODUCTO -
CON EL SALARIO QUE RECIBE CUALQUIER JORNALERO, SALVO ALGUNAS
DI FERENCIAS Y NO MENOS LIMITACIONES, EN PRIMERA INSTANCIA LA 
DIFERENCIA ES DE ORDEN CUANTITATIVO, PUES NO ES IGUAL EL IN-
GRESO DEL PRODUCTOR AL DEL TRABAJADOR A JORNAL. 

PERO MÁS ALLÁ DE ESTO, LA DIFERENCIA FUNDAMENTAL ESTA, PARA -
EL CASO DEL CAFETICULTOR EN QUE LA SUBSISTENCIA DEPENDE DEL -
INGRESO QUE SE OBTENGA POR CONCEPTO DE LA VENTA, MIENTRAS QUE 
PARA EL SEGUNDO LA MISMA CONDICIÓN DEPENDE DE LA VENTA DE SU 
i-UERZA DE TRABAJO, EN CUANTO QUE EL INGRESO ES LA BASE DE LA 
SUBSISTENCIA NO EXISTE DIFERENCIA ALGUNA ENTRE EL CAMPESINO Y 
EL JORNALERO, PERO YA EN LA FORMA EN QUE SE OBTIENE EL INGRE
SO HAY DIFERENCIAS DE ORDEN ESENCIAL QUE DELIMITAN LA FORMA -
DE LUCHA; PbRQUE MIENTRAS EL ASALARIADO SIN TIERRA TIENE NECg 
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SARIAMENTE QUE ENFOCAR LA ATENCIÓN DE SUS REIVINDICACIONES AL 
INCREMENTO SALARIAL, EL CAMPESINO DEBE Y TIENE QUE.LUCHAR POR 
LA CONSECUCIÓN DE TIERRA, 

AUNQUE ESTE NO ES EL CASO DE LOS CAMPESINOS PRODUCTORES DE ca 
Ft, PORQUE YA POSEEN LA TIERRA DE CULTIVO, UNA LUCHA MAS ORG8. 
llIZADA SUPONE SER CONSECUENTES CON LA CONDICIÓN DE PRODUCTOR, 
CLARO ESTÁ QUE ESTO NO QUIERE DECIR, QUE EL MOVIMIENTO POR LQ 
GRAR INCREMENTO DE PRECIOS NO TENGA SENTIDO (SOBRE TODO CUAN
DO SE SOBREENTIENDE QUE DE ELLO DEPENDE LA SOBREVIVENCIA DE -
LOS CAFETICULTORES), MÁS BIEN SE PRETENDE SUBRAYAR QUE LA DE
FINICfóN DE UN FRENTE DE LUCHA SALARIAL PUEDE TRAER CONSECUEli 
C!AS NEGATIVAS Y POCO FAVORABLES EN LA MEDIDA QUE CONTRARRES-· 
TA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN POLfTICA CAMPESINA, 

SÓLO CON EL PROPÓSITO DE VISUALIZAR LAS CONSECUENCIAS SE PUE
DE CUESTIONAR CUALES SON LAS LIMITACIONES Y ALCANCES DE UNA -
LUCHA CAMPESINA QUE· SE REALIZA DESDE UNA PERSPECTIVA SALARIAL, 

[N PRINCIPIO ES NECESARIO ASENTAR QUE LOS CAFETICULTORES AN-
TES DE SER VENDEDORES SON PRODUCTORES, DUE~OS DE SUS MERCAN-
CfAS, Y SI VENDEN SU FUERZA DE TRABAJO DURANTE CIERTAS TEMPO-. 
HADAS ES SÓLO PARA COMPLEMENTAR EL INGRESO BASE QUE OBTIENEN-
DE LA VENTA DE SUS MERCANCfAS EN EL MERCADO CAPITALISTA. EN -
ESTE ORDEN ES COHERENTE SUPONER QUE SI LOS CAMPESINOS PRODUC
TORES DE CAF~ SON ,INDEPENDIENTES (AL MENOS FORMALMENTE), DE-
BEN SUSTENTAR LUCHAS ENCAMINADAS A PERDURAR SU CONO I C IÓN I NDJ;_ ;, 
PENDIENTE O, EN EL OLTIMO DE LOS CASOS, A CONSEGUIR ESTA IN-
DEPENDENCIA QUE SÓLO ESTÁ PRESENTE FORMALMENTE, 

EN OPOSICIÓN A LO ANTERIOR, LOS PRODUCTORES DEMANDAN EN UN -
PRIMER MOMENTO MEJORES PRECIOS, PORQUE ES JUSTAMENTE EN EL El 
PACIO•DE LA CIRCULACldN, Y CONCRETAMENTE CON LA VENTA DE SUS 
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MERCANCf AS, QUE SE PERCATAN DEL INTERCAMBIO DESIGUAL Y DE LA 
RELACIÓN DE EXPLOTACldN A QUE ESTA SOMETIDA LA UNIDAD DE PRQ. 
DUCCIÓN, 

A ESTE NIVEL SE ATACAN SÓLO LAS MANIFESTACIONES PERO NO EL -
PROBLEMA MISMO, PORQUE LAS EXIGENCIAS DE AUMENTO DE PRECIOS -
AÜN CUANDO SE PRESENTAN EN TODA SU RADICALIDAD NO CONTEMPLAN
LAS °CAUSAS ECONÓMICAS QUE DELIMITAN LA CONDICIÓN CADA VEZ MÁS 
DEPENDIENTE DEL CAFETICULTOR, POR ESTA RAZÓN LAS SUPUESTAS -
CONCESIONES QUE SOBRE PRECIOS OTORGA EL lNMECAF~ DE NADA SÍR
VEN PARA MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR, 

EN ESTE SENTIDO, SE PUEDE CONSIDERAR QUE LAS LIMITACIONES PRQ 
PIAS DE UN PRIMER MOMENTO SON EL CATALIZADOR PARA, EL CAMBIC
EN LAS ESTRATeGIAS DE LUCHAS, EN EFECTO, EN LA MEDIDA EN QUE 
LOS AUMENTOS QUE OTORGA EL !NMECAF~ SON MENOS QUE PROPORCIO-
NARLES A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN SE HACE -
EVIDENTE PARA LOS CAFETICULTORES QUE LOS PRECIOS NO DEBEN SER 
LA PRINCIPAL REIVINDICACIÓN Y QUE DEBEN FORMULAR SUS DEMANDAS 
DESDE SU CONDICIÓN DE PRODUCTORES, 

ADEMÁS CABE DESTACAR QUE CON LA LUCHA DE PRECIOS SE ESTABLECE, 
QUIERASE O NO, UNA POSICIÓN DE ASALARJADOS FRENTE Al INMECAF~ 

QUE CONDUCE A UNA SERIE DE LIMITACIONES ENTRE LAS QUE SE CUEli 
TAN LA INCAPACIDAD PARA EMPLEAR LOS MECANISMOS DE LUCHA COMU
NES A LAS DEMANDAS SALARIALES, 

PARA ILUSTRAR BASTE SEÑALAR QUE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS
PARA LOGRAR SUS REIVINDICACIONES EMPLEAN COMO ARMA PRINCIPAL
LA HUELGA; FUNDAMENTALMENTE PORQUE COMO ASALARIADOS SÓLO PUE
DEN DEMOSTRAR EL PESO DE SU FUERZA SUSPENDIENDO LA PRODUCCIÓN, 
EN CAMBIO EN EL CASO DE LOS CAFETICULTORES HACER USO DE ESTE
MEDIO ES PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE: EN FUNCIÓN DE QUE, EL PRIN-
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CIPAL INTERESADO EN CONTINUAR CON LA PRODUCCIÓN Y VENTA ES -
EL CAMPASINO, DESDE EL MOMENTO EN QUE !:STA ES CONDICIÓN ESEti 
CIAL PARA SU REPRODUCCIÓN, DE AQU[ ENTONCES, QUE IMPLEMENTAR 
UNA LUCHA SALARIAL EN UNA FORMA DE PRODUCCIÓN QUE ENCIERRA -
OTRO CONTENIDO ECONÓMICO, SIMPLEMENTE NO ES LA OPCIÓN Y ASI
LO DEMUESTRAN LAS RESPUESTAS DEL lNMECAF~ A LAS DEMANDAS FOB. 
MULADAS EN LA MOVILIZACIÓN DE JUNIO DE 82, 

DE MANERA ESPEC[FICA, DEL AUMENTO DE 4 PESOS POR KILO DE CAF~ 
CEREZA (14,50) QUE LOS CAFETICULTORES DEMANDABAN, EL lNMECAF~ 
SÓLO. CONCED I 6 UN INCREMENTO DE 80 CENTAVOS POR KILO (DE 14, 50 
A 15.30), ARGUMENTANDO QUE SI LOS CAFETICULTORES.DESEABAN OB
TENER MAYORES INGRESOS INCREMENTARAN LA PRODUCTIVIDAD (29), 

DESDE ESTA ÓPTICA EL BAJO INCREMENTO DE PRECIO Y LA EXPLICA-
CIÓN QUE OFRECIÓ LA EMPRESA AL RESPETO CORRESPONDE CON LA FOB. 
MA DE LOS PLANTEAMIENTOS, DE MANERA MÁS EXPL[CJTA, EL HECHO -
DE QUE LOS PRODUCTORES SE HAYAN PREOCUPADO PRINCIPALMENTE POR 
~L AUMENTO DE PRECIO Y EL QUE EN ESTE MOVIMIENTO SE HAYAN - -
~QUIPARADO ECONÓMICAMENTE CON LOS EMPLEADOS DEL lNMECAF~ (30) 

(29) ENTREVISTA REALIZADA AL LIC. RAFAEL lóPEZ JIM~NEZ, DELEGADO -
DEL 1NMECAF~ EN LA CUENCA DE ECATEPEC. 6 DE JULIO DE 1982. 

(30) "QUEREMOS PRECIOS JUSTOS! EL PERSONAL DEL )NMECAF~ Y LOS FUN
CIONARIOS GANAN SUELDOS DE REYES, TIENEN DERECHO A CASA, CO-
CHE, CAMIONETA, M~DICO; EN TANTO QUE LOS CAFETICULTORES, QUig 
~ES TRABAJAMOS PARA PRODUCIR LA GRAM[NEA, NO NOS PAGAN SIQUig 
PA EL PRECIO DE GARANTfA Y HASTA LA FECHA EL lNMECAF~, NO HA
LIQUIDADO LA COSECHA DE ESTE AÑO", EL GRÁFICO DE XALAPA, 15 -
DE JUNIO DE 1982. 
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TIENE iMPLICITAMENTE UNA CONNOTACI6N SALARIAL QUE .LA EMPRESA
APROVECHA PARA OFRECER COMO SOLUCI6N UN INGRESO QUE DEPENDE -
NO TANTO DEL PRECIO COMO DEL TRABAJO A DESTAJO O POR PRODUCTO 
TRABAJAD01 QUE ES EN ÚLTIMA INSTANCIA A LO QUE SE REDUCE LA -
PROPUESTA DE QUE LOS CAFETICULTORES SE ESFUERCEN EN AUMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD SI QUIEREN GANAR MÁS, 

POR OTRA PARTE ES CONVENiENTE SEÑALAR QUE EN LA PRIMERA ETAPA 
DE LA LUCHA DE LOS CAFETICULTORES SE OBSERVA UNA FALTA DE CLA 
RIDAD EN EL FRENTE DE LUCHA1 EN FUNCIÓN DE QUE SE DIRIGE TODA 
LA ATENCI6N EN CONTRA DEL INMECAFt Y POR CONSIGUIENTE SE PIE& 
DE DE VISTA AL VERDADERO ENEMIGO DE CLASE: LA BURGUES!A AGRA
RIA COMERCIAL. CON LA CREENCIA DE QUE ES DIRECTAMENTE LA EM--. 
PRESA QUIEN LOS EXPLOTA NO DESPLIEGA FUERZAS EN CONTRA DE LOS 
SECTORES QUE RETIENEN EL EXCEDENTE DE VALOR QUE TRANSFIERE LA 
ECONOMfA FAMILIAR Y, EN DONDE EL ESTADO ES SÓLO UN CANAL IN-
TERMEDIO, DENUNCIAN LAS GANANCIAS DE LA INDUSTRIA TORREFACTO
RA ("EL INMECAFe QUIERE PAGAR $ 14,50 POR KILO DE CAF~ CEREZA1 
MIENTRAS QUE EL CAFt TOSTADO Y MOLIDO VALE $ 130,00 EL KILO Y 
EL CAF~ SOLUBLE $ 310,00") (31), PERO NO MENCIONAN LAS UTILI
DADES Y EL MANEJO DE LA COMPRA QUE HACE LA BURGUES[A AGRARIA~ 
COMERCIAL PARA HACER BAJAR LOS PRECIOS, 

PERO CON TODO Y LAS LIMITACIONES DE UN MOVIMIENTO QUE SE INI
C !A, NO SE PUEDE DEJAR DE RECONOCER QUE LA LUCHA DE LOS PRE-
CIOS ES EL ANTECEDENTE Y AL MISMO TIEMPO LA CAUSA DEL CAMBIO-

(31) DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA UNIÓN DE UNIONES POR
EL MUNICIPIO DE COATEPEC. EL DIARIO DE XALAPA, 15 DE JUNIO DE 
1982' 
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DE ÓPTICA CON QUE HOY LOS CAFETICULTORES ASUMEN SUS REIVINDI"".' 
CACIONES, DESDE ESTE ANGULO ES DEFINITIVO QUE LA POBREZA DE -
L·'.)S LOGROS EN LA LUCHA MERAMENTE ECONÓMICA HA MOTIVADO A LA -
UNIÓN DE UNIONES DE CAFETICULTORES NO SÓLO AMPLIAR EL MARGEN
DE LAS DEMANDAS SINO TAMBitN A RADICALIZAR SUS ACCIONES Y FOR 
M.l\S DE LUCHAS, 

AHORA AL IGUAL QUE ANTES, LOS PRECIOS CONTINUAN SIENDO UNA IM 
PORTANTE DEMANDA, PERO CON LA DIFERENCIA DE QUE ACTUALMENTE -
SE LE UNEN REIVINDICACIONES QUE EN SU CONTENIDO SON EXPRESIÓN 
DE UN .AVANCE POLfTICO IMPORTANTE, 

DESDE EL MOMENTO QUE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PRODU~ 
CI6N1 EXPORTACIÓN Y TODOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL 
MOVIMIENTO ECONÓMICO DE LA CAFETICULTURA SE TORNA REIVINDICA
CIÓN CENTRAL Y MOTIVO DE ACCIONES TALES COMO LA TOMA DE LAS -
OFICINAS DEL INMECAFt, ES EVIDENTE QUE LAS LUCHAS DE LOS CAFg 
TI CULTORES ADQUIEREN UN NUEVO MATfZ, A ESTE NIVEL, DE ALGUNA
FORMA LA PREOCUPACIÓN ES CONOCER EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO-

.DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y DIS-
TRIBUCIÓN DE CAFt, PRECISAMENTE PARA LOGRAR UNA VISIÓN DE SU
POSicidN ECONÓMICA COMO PRODUCTORES DIRECTOR Y ESTABLECER UNA 
COMPARACIÓN CON LAS OTRAS CLASES Y FRAC~IONES DE CLASE QUE lli 
TERVIENEN EN LA CAFETICULTURA. 

CON EL SEGUIMIENTO DE ESTE PROCEDIMIENTO ES DEFINITIVO QUE LA 
LUCHA POR MEJORES PRECIOS DE SEMEJANZA SALARIAL HA CEDIDO SU 
LUGAR A UN MOVIMIENTO INTERESADO EN REFORZAR LA DIRECTRIZ CAM 
PESINA A TRAVtS DE LAS PROPUESTAS DE LOS CAFETICULTORES COMO
PRODUCTORES, EN ESTE CASO LA PRIORIDAD ECONÓMICA NO RESTA VA 
LOR A LA LUCHA SOCIAL ENTENDIDA COMO LA PREMISA PARA QUE EL -
CAMPESINO ENF~ENTE LA RELACióN DE EXPLOTACIÓN QUE MANTIENE AL 
EXTERIOR, SU LUCHA COMO CAMPESINO ABRE POSIBILIDADES DE ATEN-
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DER NO SÓLO LOS BAJOS PRECIOS, SINO TAMBl~N AQUELLOS ASPECTOS 
QUE LOS ORIGINAN, TALES COMO LA DEPENDENCIA CON EL INMECAF~ Y 
EL INTERCAMBIO DESIGUAL CON LA BURGUESIA AGRARIA COMERCIAL, 

POR OTRA PARTE, CON ESTOS LINEAMIENTOS NO ES DIFfCIL QUE LA -
MOVILIZACIÓN POL!TICA AVANCE HASTA HACER POSIBLE UNA ORGANIZA 
Cl6N DE LA PRODUCCIÓN MÁS SÓLIDA E INDEPENDIENTE, ~APAZ DE -
ASEGURAR MEJORES CONDICIONES EN EL MARCO DE LA COMERCIALIZA-
CIÓN, 

COMO CONSIDERACIÓN FINAL ES PERTINENTE CUESTIONARSE EL CARÁC
TER O NO DE CLASE DEL CAMPESINADO, 

Es LA DEFINICIÓN MARXISTA QUE NIEGA AL CAMPESINADO COMO CLASE, 
LA QUE ARROJA ELEMENTOS QUE RESPALDAN EL CARÁCTER DE CLASE DE 
ESTE GRUPO EN LA FORMACIÓN SOCIAL MEXICANA, Y LA RAZÓN ES QUE 
EN ESTA ESTRUCTURA ECONÓMICA ESPECIFICA APARECEN Y FUNCIONAN
LOS ELEMENTOS Y CARACTERfSTICAS DE QUE CARECIA EL PERFIL SO-
CIAL DEL CAMPESINADO A QUE HACE REFERENCIA MARX, 

nEN LA MEDIDA QUE MILLONES DE FAMILIA VIVEN BAJO CONDICIONES 
ECONÓMICAS DE EXISTENCIA QUE LOS DISTINGUE POR SU MODO DE VI
VIR, V POR SU CULTURA DE OTRAS CLASES Y LAS OPONEN A ~STAS DE 
t.;N MODO HOSTIL, AQUELLAS FORMAN UNA CLASE", 

npoR CUANTO EXISTE ENTRE LOS CAMPESINOS PARCELARIOS UNA ARTI
CULACIÓN PURAMENTE LOCAL V LA IDENTIFICACIÓN DE SUS I~TERESES 

NO ENGENDRA ENTRE ELLOS NINGUA COMUNIDAD, NINGUNA UNIÓN NACIQ 
NAL Y NINGUNA ORGANIZACIÓN POLfTICA1 NO FORMAN UNA CLASE,,,"
(32) 1 

(32) MARX~ CARLOS 1 OBRAS EscoG IDAS UN SOLO TOMO. "EL DI EC 1 OCHO BRU-
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EN T~RMINOS CONCEPTUALES,, ES EL AISLAMIENTO Y LA FALTA DE - -
IDENTIFICACIÓN SOCIAL Y POLfTICA,, LO QUE EN ÚLTIMA INSTANCIA
DEFINE AL CAMPESINO COMO UN SECTOR DESCLASADO, Y EN EFECTO, -
ESTOS SON LOS ELEMENTOS CARACTERfSTICOS DE LAS ECONOMfAS PAR
C.ELARIAS QUE SE DESINTEGRAN CON EL PASO DEL CAPITAL, 

EN LA FOR~ACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL MEXICANA EL FUNCIONAMIENTO -
DE LA UNIDAD DE PRODUCCI6N CAMPESINA SE APARTA DEL MODELO MEB. 
CANTIL SIMPLE DE TIPO PARCELARIO,, PORQUE ES UNA FORMA DE PRO
DUCCIÓN Ql,JE AIJN CUANDO SE RIGE POR LAS RELACIONES TRABAJO/CO!i 
SUMO SE ESPECIALIZA EN CULTIVOS CUYO DESTINO ES EL MERCADO, -
ESTA ES SU FUNCIÓN PRINCIPAL Y EL MOTIVO DE SU REPRODUCCIÓN -
ECONÓMICA, 

AHORA BIEN,, EN EL CONTEXTO CAPITALISTA EL MANTENIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN PARA LA SUBSISTENCIA EXIGE SU INTEGRACIÓN Y SOMETl 
MIENTO A LOS ORGANISMOS Y SECTORES QUE COADYUVAN A SU SOSTENl 
MIENTO ECONÓMICO. 'EN ESTE SENTIDO, ESTA VISTO QUE EL PAPEL -
DEL ESTADO ES DE ORDEN FUNDAMENTAL EN LA MEDIDA EN QUE SE EN
CARGA DE P.ROPORC I ONAR LA TI ERRA Y LOS l NSUMOS PRODUCTIVOS QUE 
DEMANDA LA PRODUCCIÓN, A CAMBIO DE TENER LA CAPACIDAD PARA OB. 
G.'\NIZAR TANTO A LOS PRODUCTORES COMO LAS CONDICIONES DE MERCA 
DO EN QUE ~STOS DEBERÁN ACTUAR, 

EN ESTOS TtRMINOS SE CONSTATA QUE LA REFUNCIONALIZACIÓN DE LA 
ECONOM(A CAMPESINA NO PUEDE CONCEBIRSE EN FORMA AISLADA, POR
ESTA RAZÓN ES SU CONDICIÓN DEPENDIENTE AL EXTERIOR EL FACTOR
G!UE OBLIGA A LA INTEGRACIÓN DEL CAMPESINADO COMO CLASE SOCIAL. 

~IARIO DE LUIS BONAPARTE. PAG. 171. EDITORIAL PROGRESO Mosca. 
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LA RELACI6N CON EL MERCADO CAPITALISTA IMPLICA UN INTERCAMBIO 
DESIGUAL Y UN PROCESO DE EXPLOTACIÓN, QIJE NO ES PRIVATIVO -
SI 110 GENE~AL A TODOS LOS CAMPESINOS, EL HECHO DE QUE LA VENTA 
DE LA PRODUCCI6N APENAS PERMITA LA SUBSISTENCIA, Y EN EL PEOR 
DE LOS CASOS QUE NO SE DISPONGA NI SIQUIERA DE LA TIERRA, ES
rtOTIVO SUFICIENTE PARA QUE SE GESTE LA IDENTIFICACIÓN SOCIAL
ENTRE LOS ?RODUCTORES QUE SUFREN LAS MISMAS CONDICIONES, 

i\L PRINCIPIO SE TRATA DE UNA IDENTIFICACIÓN, DE UNA COMUNI6N
DE INTERESES QUE MAS ADELANTE SE TRADUCE EN ORGANIZACIÓN Y -
MOVI LIZACI6N POL!TICA, 

AS[ PUES, TANTO POR SU IDENTIFICACIÓN SOCIAL Y POLfTICA COMO
POR SER UN NÚCLEO PERFECTAMENTE INTEGRADO A LA ESTRUCTURA ECQ 
NÓMICA, ES VÁLIDO HABLAR DE CLASE SOCIAL. 

AHORA BIEN. POR 1 O c:lllE TOCA AL LUGAR QUE OCUPA EN CAMPESINADO 
éN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA, ES NECESARIO SEÑALAR QUE A PESAR
DE QUE NO ES TANGIBLE UNA EXPLOTACIÓN DESDE EL PROCESO DE PRQ 
DUCCIÓN, DADAS LAS PARTICULARIDADES PROPIAS EN QUE SE APOYA -
EL PROCESO PRODUCTIVO, ESTO NO IMPIDE QUE El CAMPESINADO EST~ 

SOMETIDO A UN PROCESO DE EXPLOTACIÓN, Y COMO MEJOR EXPLICA- -
CIÓN AL RESPECTO ESTA SU REPRODUCCIÓN, 

EN sr, PORQUE EXISTE UNA IDETIFICACIÓN SOCIAL y POLfTICA EN-
TRE ELLOS, COMO POR EL HECHO DE QUE SON IGUALMENTE EXPLOTADOS 
QUE LOS OBREROS, SALVO CON LA DIFERENCIA DE QUE SE EMPLEAN~-
OTROS MEDIOS, SE CONSIDERA AL CAMPESINADO COMO UNA CLASE SO-
CIAL EN TRANSICIÓN QUE TIENDE A LA PROLETARIZACIÓN, 
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VI CONCLUSIONES. 

EN MOMENTOS EN QUE LA TEORfA DE LA DESCAPESINIZACIÓN O PROLE
TARIZAC IÓN DEL CAMPESINADO SEÑALA COMO INEVITABLE LA DESINTE
GRACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESINAS POR SU CARÁCTER 
ANTAGÓNICO Y EXCLUYENTE CON EL RtGIMEN DE LA GANANCIA, Y SON -
GENERALIZADAS LAS POSTURAS POLITICAS QUE ASIGNAN AL CAMPESINA
DO (POR SER MAYOR!A) UNA CONDICIÓN SOCIAL MÁS ACORDE CON LA -
FUNCIÓN POLfTICA QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR, QUE CON SU SITUACIÓN -
REAL, LA INVESTIGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINÁ DE CAFt HA -
PERMITIDO AHONDAR EN LA DINÁMICA QUE INTERRELACIONA ECONOMÍA -
CAMPESINA Y CAPITALJ Y EXPONER ALGUNOS INDICADORES EMPfRICOS -
QUE ENFATIZAN EL CARÁCTER CAMPESINO DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
FAMJ LIAR, 

SIN APRESURARSE EN DEFINICIONESJ ENTENDEMOS QUE LA FORMA DE -
PRODUCCIÓN CAMPESINA ES PROPIA DE LOS PAf SES SUBDESARROLLADOSJ 
POR CUANTO AQUf EL CAPITAL ASUME UN DESENVOLVIMIENTO PARTICU-
LAR QUE DEMANDA LA PERMANENCIA DE LA ECONOMfA FAMILIAR, EN ES
TOS PAISES INFLUYEN CONDICIONES DE ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL PA 
RA QUE LAS PREMISAS CON QUE SE CONSOLIDA El MODO DE PRODUCCIÓN 
CAPITALISTA NO ALCANCEN TODA LA EXPRESIÓN DEL MODELO CLÁSICOJ-· 
Y SE AS I ENTEtJ EN LA ORGAN I ZAC l Ótl DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Ab. 
GUNAS PARTICULARIDADES, Asf, LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DEL CAM
PESINADO EN PROLETARIOS U OBREROS AGRfCOLAS DE TIPO fARMER NO
APARECEN EN El DESARROLLO CAPITALISTA DE NUESTRO PA{S, PORQUE
LA INCAPACIDAD DE LA INDUSTRIA PARA ABSORBER LA FUERZA DE TRA
BAJO LIBERADA, Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVA 
DA DERIVAN EN UN CONFLICTO SOCIAL QUE SÓLO ES CANALIZABLE POR
EL REPARTO AGRARIO. 

DESDE ESTE ÁNGULO LA REUBICACIÓN DE UNA MAYORÍA EN LAS ACTIVI
DADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO CON RELACIONES DE -
PRODUCC)ON AJENAS AL CAPITAL FUE UNA CONSECUENCIA OBLIGADA DEL 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO; Y EN EFECTO, EL DESENVOLVIMIENTO -
HISTÓRICO DEMUESTRA QUE EL CONFLICTO SOCIAL EN ÚLTIMA INSTANCIA 
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IMPUSO LA CONTINUIDAD DE LA FORMA PRODUCTIVA CAMPESINA, AUNQUE 
TAMBltN NO SE PUEDE DESCARTAR DE EST.E PROCESO QUE EN LA FORMA
CIÓN ECONÓMICO SOCIAL MEXICANA,' EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITA-
LISTA SE APOYA EN UN INCIPIENTE SECTOR INDUSTRIAL QUE, PARA SU 
DESARROLLO Y EXPANSIÓN DEMANDA EL APROVISIONAMIENTO DE MATE--
RIAS PRIMAS BARATAS QUE SÓLO ERA POSIBLE OBTENER EN EL MARCO ~ 

DE UNIDADES PRODUCTIVAS, QUE AL NO SER CAPITALISTAS NI PARTICl 
PAR DE LA GANANCIA MEDIA ASEGURABAN LA PRODUCCIÓN EN CONDICIO
NES IMPOSIBLES PARA EL CAPITAL. Es ENTONCES, TAMBieN A CAUSA -
DE LAS NECESIDADES DE ACUMULACIÓN QUE, LA CONSIGNA DE IGUALDAD 
SOCIAL ES APROVECHADA PARA ATENDER EL PROYECTO ECONÓMICO DE -
DESPEGUE INDUSTRIAL, A TRAVtS DEL REPARTO AGRARIO Y DE LA REFU( 
CIONALIZACIÓN DE LA ECONOMfA CAMPESINA AL SERVICIO DEL CAPITAL, 

HASTA LA DtCADA DE LOS AÑOS 60S QUEDA PROBADA LA EFICIENCIA DE 
DEL MODELO, HASTA ENTONCES EL SECTOR AGROPECUARIO ES EL SOST~N 
DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA, PUES CON LA EXPORTACIÓN EN GRANDES 
VOLUMENES Y LA OBTENCIÓN DE DIVISAS SE SOLVENTABA LA INVERSIÓN 
PRODUCTIVA EN OTROS POLOS DE LA ECONOMfA, A UN TIEMPO QUE LA -
PRODUCCIÓN DE LA ECONOMfA CAMPESINA SATISFACfA LA DEMANDA DEL
MERCADO INTERNO ñN TÉRMINOS SIEMPRE FAVORABLES PARA EL SECTOR-
1 NDUSTR IAL, POR CUANTO AL NO PARTICIPAR DE GANANCIA ALGUNA PO
NfA SU PRODUCCIÓN EN EL MARCDO A PRECIOS BAJOS Y CON UN EXCE-
DENTE QUE EL CAPITAL SE ENCARGABA DE REALIZAR, 

PERO LA CORRELACIÓN DE FUERZAS QUE HABf A MANTENIDO INALTERADA
LA FUNCIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA EMPIEZA DE DE~ 
QUEBRAJARSE EN LA DÉCADA DE LOS 70s A CONSECUENCIA DE LA EXPAli 
SIÓN DE LAS RELACIONES CAPITAL/TRABAJO EN EL SECTOR, LAS GRAN
DES INVERSIONES DE LA BURGUESÍA AGRARIA COMERCIAL Y DE LA BUR
GUESIA PRODUCTIVA EN LOS CULTIVOS DE ALTO VALOR COMERCIAL Y SU 
ARTICULACIÓN CON EL CAPITAL EXTRANJERO .PROVOCA LA SUSTITUCIÓN
DF. CULTIVOS1 EL DESEMPLEO Y EL ENCARECIMIENTO DE LOS INSUMOS, 
CON ESTA SITUACIÓN Y UNA POLfTJCA ESTATL ENFOCADA A APOYAR A -
LOS EMPRESARIOS AGRICOLAS A LA PROBLEMÁTICA DE LA UNIDAD FAMI-
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LIAR SE AGREGAN COMO HECHOS PARALELOS: LA PRESIÓN DEMOGRÁFICA, 
LOS BAJOS PRECIOS DE GARANTfA Y LA FALTA DE OPORTUNIDADES DE -
CR~DITO QUE IMPULSAN A,UN GRAN NÚMERO DE PRODUCTORES A ABANDO
NAR LOS CULTIVOS PARA EL MERCADO, Y LIMITARSE SÓLO A LA PRODU~ 
C!ÓN PARA ·EL CONSUMO DIRECTO, 

Los RESULTADOS PONfAN EN EVIDENCIA LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA:
EL DEFf CIT DE LA PRODUCCIÓN AGRf COLA Y LA IMPORTACIÓN PARA CU
BRIR LA DEMANDA DEL MERCADO INTERNO, ERAN EL SINTOMA DE QUE E~ 
TABA EN CMTREDICHO LA CONTINUIDAD DE LA FORMA DE PRODUCCIÓN -
CAMPESINA Y LA ESTRUCTURA ECONÓMICA QUE HASTA ESE MOMENTO SE
HABIA SOSTENIDO EN EL DINAMISMO DEL SECTOR AGROPECUARIO, 

POR SU PARTE EL SECTOR INDUSTRIAL AÚN CUANDO SE HABfA DESARRO
LLADO, TODAVÍA NO TENIA LA FUERZA SUFICIENTE PARA PRECINDIR DE 
LOS BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONABA EL SECTOR AGROPECUARIO, -
POR ESO ERA NECESARIO INSISTIR EN EL MODELO DE DESARROLLO ANTg 
RIOR CON UN PROYECTO ECONÓMICO QUE CONSIDERARA LA POTENCIALI-
DAD DE LA ECONOMfA CAMPESINA, A ESTE PROPÓSITO RESPONDE LA PO
L!TICA ESTATAL DE APOYO ECONÓMICO, T~CNICO Y ORGANIZATIVO A -
LAS UNIDADES NO CAPITALISTAS QUE SERIAN ENCARGADAS DE RETOMAR
LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTICIA; ES DECIR, EL PROYECTOJ DISTAN
TE DE MEJORAR LOS T~RMINOS DEL INTERCAMBIO PARA EL PORUCTOR -
CAMPESINOJ PERSIGUE QUE EL EJIDO SUETITUYA EN LA MEDIDA DE LO
POSIBLE LOS ESPACIOS DEJADOS POR LA AGRICULTURA EMPRESARIAL -
QUE ESTABA ABOCADA A LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, 

EN EL MARCO DE LA CAFETICULTURA LA HUELLA DE ESTE PROCESO ESTA 
EN LA AMENAZA DE DESAPARICIÓN DEL CULTIVO, PUES EL CONTROL DE 
LA BURGUESfA AGRARIA COMERCIAL A TRAV~S DE LOS BAJOS PRECIOS Y 
EL SITEMA DE COMPRA (COMPRA POR ADELANTADO) OBL.IGABA AL PRODU~ 
TOR A PAGAR INTERESES QUE DIFICULTABAN AÚN MAS LA REPRODUCCIÓN 
DE LA UNIDAD FAMILIAR, 

CON ATENCIÓN A ESTA PROBLEMÁTICA Y POR TRATARSE DE UNO DE LOS-
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PRINCIPALES CULTIVOS DE EXPORTACIÓNJ EL ESTADO TIEMPO ANTES DE• 
LA CRISIS AGRICOLA TOMÓ MEDIDAS PARA REGULAR LA OFERTA V LA -
DEMANDA DE CAF~ EN EL MERCADO INTERNOJ A FIN DE ESTABILIZAR LOS 
PRECIOS Y CON ELLO ASEGURAR EL MARGEN DE INGRESOS SUFICIENTES
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR, SIN EMBARGO, LA -
POLfTICA NORMATIVA DEL lNMECAF~ COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE
LLEVAR ADELANTE ESTE PROYECTO ERA LA PRIMERA LIMITACIÓN; AL NO 
DISPONER DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CAPTARJ POR LO MENOS, 
PARTE DE LA PRODUCCIÓN QUE MONOPOLIZABA EL COMERCIO PRIVADOJ -
NO OFRECIA A LOS PRODUCTORES UNA ALTERNATIVA· DE YENTA PARALELAJ 
LO QUE SE TRADUJO EN UNA ACTUACIÓN DESDE FUERA DEL PROCESO DE
COMERCIALIZAC IÓN YJ QUE POR SER OCASIONAL, NO TENfA PESO ALGU
NO, 

FUE NECESARIO QUE LA CR!SJS DEL SECTOR AGROPECUARIO ALCANZARA
SU MAYOR EXPRESIÓNJ V LA INFLACIÓN Y LOS PRECIOS DE LOS INSU-
MOS PRODUCTIVOS PUSIERAN A PRUEBA LA RESISTENCIA DE LA PRODUC
CIÓN FAMILIAR PARA QUE EL lNMECAF~ ADOPTARÁ UNA POLlTICA MÁS -
RADICAL E INTERVINIERA DIRECTAMENTE EN LA ESFERA COMERCIAL; -
PUES ANTE LA EVIDENCIA DE QUE LA BURGUESfA AGRARIA COMERCIAL n 
NO IVA A CAMBIAR EL SISTEMA DE COMPRAJ NI A INCREMENTAR LOS -
PRECIOS, ERA NECESARIO -Sl SE QUERfA PRESERVAR LA PRODUCCIÓN ~ 
CAMPESINA DE CAF~- APOYAR POR LO QUE TOCA A LA PRODUCCIÓN CON 
CR~DITO, INSUMOS Y ASESORIA T~CNICA VJ EN EL MARCO DE LA COMER 
CIALIZACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS OFICIALES Y COM
PRAJ DE TAL MANERA QUE SI NO SE DEBILITABA EL MONOPOLIO COMER
CIALJ Al MENOS ~STE SE TENf A QUE AJUSTAR A PAGAR EL PRECIO OFl 
CIAL, 

Asr, LA REFUNCIONALIZACIÓN DE LA ECONOMf A CAMPESINA PRODUCTORA 
DE CAF~ QUEDA ASOCIADA A LA PARTICIPACIÓN ESTATALJ POR SER ES
TE SECTOR EL ÚNICO CAPAZ DE REALIZAR FUERTES INVERSIONES EN UN 
ÁMBITO EN DONDE LA EFICIENCIA NO SE MIDE POR EL MONTO V EXCLU
SIVIDAD DE LAS GANANCIASJ SINO POR EL OBJETIVO DE CUBRIR LA Ds 
MANDA DEL MERCADO INTERNO Y LOS fNDICES DE EXPORTACIÓN QUE RE
QUIERE Él DESARROLLO CAPITALISTA DEL PAf S, 
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DESDE ESTA PERSPECTIVA, EL PROYECTO DEL ESTADO NO BUSCA MEJO-
RAR LOS TERMINOS DEL INTERCAMBIO COMERtIAL, NI LA TRANSFORMA-
CIÓN SOCIAL DE LA CAFETICULTURA CAMPESINA, SINO SOLAMENTE PRE
SERVAR SU FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL ORDEN DE COSAS VIGENTES, -
POR ESTO SE BRINDAN INCENTIVOS ECONÓMICOS QUE REDUNDEN EN LA -
CONTINUIDAD DEL CULTIVO Y POR CONSIGUIENTE, EN LA ESTRACCIÓN -
DE EXCEDENTE DE LA UNIDAD FAMilIAR, 

AL PRINCIPIO LA OPERACIÓN DEL lNMECAFE TIENE SUFICIENTE CON -
LA ORGANIZACIÓN DE UEPCS Y LA DOTACIÓN DE CREDITO SIN QUE HAYA 
NECESIDAD DE INTERVENIR EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, YA QUE A
TRAVES DE ESTOS MECANISMOS SE ASEGURA EL SISTEMA DE COMPRA POR 
ADELANTADO QUE OBLIGA AL PRODUCTOR A ACEPTAR UN PRECIO OFICIAL 
QUE APENAS CORRESPONDE A LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LO SOMETE
A UN ENDEUDAMIENTO QUE DETERMINA SU DEPENDENCIA A LA EMPRESA -
EN EL SIGUIENTE CICLO PRODUCTIVO, 

SIN EMBARGO, CON LA AMENAZA DE LA ROYA, LA PARTICIPACIÓN ECON~ 
MICA DEL INMECAF~ SE EXTIENDE HASTA EL.PROCESO DE PRODUCCIÓN,
A FIN DE LOGRAR TRANSFORMAR LA CAFETICULTURA TRADICIONAL POR -
UNA DE CORTE INTENSIVO QUE PERMITA, ANTE CUALQUIER DESCENSO DE 
PRODUCTIVIDAD, MANTENER LOS VOLUMENES DE CAFE PARA EL MERCADO
INTERNO Y EXTERNO, Y EL INGRESO MfNIMO QUE DEMANDA LA REPRODU~ 
CIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR, EN LO APARENTE EL PROGRAMA MECAF~
SÓLO ES UN MEDIO PARA INCREMENTA~ LA PRODUCTIVIDAD, PERO EN LO 
SUSTANCIAL SE TRATA 'DE UNA MODALIDAD DE·INTERVENCIÓN ESTATAL -
CON CONNOTACIONES DE ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL QUE POR AHORA SE 
EMPIEZAN A GESTAR, PERO A MEDIANO Y LARGO PLAZO NO ES DEFICIL
QUE CONCLUYAN CON UN CAMBIO EN LA LÓGICA DE LA ECONOMfA FAMI-
LIAR. POR LO PRONTOJ LA ASISTENCIA T~CNICA SUPERVISADA Y EL PA 
GO POR TRABAJOS REALIZADOS ES REPRESENTATIVO DE LA P~RDIDA DE
DECI SIÓN DEL CAMPESINO SOBRE EL PROCESO PRODUCTIVO Y DE UNA IN 
TENSIFICACIÓN DEL TRABAJO QUE RESPONDE A UNA POlITICA ECONÓMI
CA TEND 1 ENTE A INTEGRAR VERTICALMENTE A LA UNIDAD FAM l Ll AR, 
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POR LO QUE TOCA A LA ESFERA DE LA CIRCULACIÓN SE OBSERVA QUE -
LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DESPLEGADA EN EL PROCESO DE PRODUC-
CIÓN ES LA PREMISA PARA QUE LA EXPLOTACIÓN DE LA ECONOMfA CAM
PESINA SE CONCRETE EN EL ACTO DE COMPRA-VENTA, EN El ESPACIO -
DE LA PRODUCCIÓN EL INMECAFe PROPORCIONA CREDITO E INSUMOS AGRl 
COLAS SUBSIDIADOS A CAMBIO DE UNA VENTA POR ADELANTADO A PRE-
CIOS QUE INCLUYEN UNICAMENTE El COSTO DE LOS INSUMOS AGRfCOLAS 
SUBSIDIADOS Y LA FUERZA DE TRABAJO ASALARIADO EMPLEADA OCASIO
NALMENTE POR LA UNIDAD FAMILJARJ DE LO QUE RESULTAN COSTOS DE
PRODUCCIÓN INFERIORES A LOS QUE SE TENDRIAN SI SE CONTABILIZA
RA EL NÚMERO DE JORNALES QUE APORTA LA UNIDAD FAMILIAR. DESDE
ESTA ÓPTICA~ LOS PAQUETES ECONÓMICOS DEL !NMECAF~ COADYUVAN A 
ABARATAR EL PRODUCTOJ PERO TAMBieN EN ESTE RESULTADO TIENE PE
SO EL HECHO DE QUE SE ESTABLEZCAN PRECIOS DE MERCADO DE ACUERDO 
A UNA LÓGICA QUE NO CORRESPONDE AL CAPITALJ PUES CON ESTE PílO
CEDIMIENTOJ EL TRABAJO NO RETRIBUIDO A LA UNIDAD FAMILIAR ES -
EL EXCEDENTE QUE CAPTA EL CAPITAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 

ASIMISMOJ EL ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN CON MARCO DE REF~ 
RENCIA EN LA TEORfA DE LA RENTA DE LA TIERRA INDICA QUE LAS -
ACCIONES DEL lNMECAFe PROPICIAN UN PARTICULAR MANEJO DE LA REli 
TA DIFERENCIAL A FAVOR DEL CAPITAL, LA EMPRESA INCORPORA AL -
CULTIVO TIERRAS DE MALA CALIDAD QUE MANTIENE PRODUCTIVAS A -
TRAVes DE LA DOTACIÓN DE INSUMOS y EL ESTABLECIMIENTO DE CEN-
TROS DE COMPRAJ CON EL ÚNICO FIN DE QUE INCREMENTEN EL VOLUMEN 
TOTAL DE PRODUCTO y FACILITEN LA BAJA DEL PRECIO. DESPues FIJA 
EL PRECIO DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO A LAS TIERRAS DE MEDIANA CA 
LIDAD A PROPÓSITO DEL MISMO RESULTADO, A DECIR; BAJAR EL PRECIO 
SIN LESIONAR LAS GANANCIAS EXTRAORDINARIAS DE LA CAFETICULTURA 
CAPITALISTAJ QUE YA DE POR sf ESTÁN ASEGURADAS CON EL SÓLO FUli 
CIONAMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR PRODUCTORA DE CAF~, INDEPEN
DIENTEMENTE DEL TIPO DE TIERRA EN QUE SE LOCALICE •. 

EN ESTOS T~RMINOS SE APROVECHA QUE LA ECONOMfA CAMPESINA NO PAB. 
TICIPA DE GANANCIA ALGUNA PARA HOMOGENIZAR EL MONTO DE INGRESOS 
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BAJAR EL PRECIO DEL CAF~ EN EL MERCADO INTERNO Y FACILITAR LA 
OBTENCIÓN DE GANANCIAS EXTRAORDINARIAS EN LA CAFETICULTURA CA
PITALISTA (SIEMPRE MAS PRODUCTIVA) Y SATISFACER LA DEMANDA TAN 
TO DE LA INDUSTRIA TORREFACTORA COMÓ DE LA BURGUESfA AGRARIA -
COMERCIAL A PRECIOS QUE PERMITAN UN AMPLIO MARGEN DE GANANCIAS, 

EN CORRESPONDENCIA CON LO ANTERIOR, SE PUEDE AFIRMAR QUE LA -
FUCNIÓN ECONÓMICA DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN FAMILIAR COMO --
FUENTE DE VALOR, ES PRECISAMENTE LO QUE DETERMINA QUE SU ACTI
VIDAD SE CIRCUNSCRIBA A LOS LfMITES DEL MERCADO ÍNTERNO, POR -
SER JUSTAMENTE EN ESTE ESPACIO QUE SE CONCRETA EL INTERCAMBIO
DESIGUAL CON EL EXTERIOR, Y POR LO TANTO, SU EXPLOTACIÓN. 

POR OTRA PARTE, EN LO QUE SE REFIERE AL ASPECTO POLfTICO-SOCIAL 
SE OBSERVA QUE LOS MECANISMOS Y MEDIACIONES IMPUESTOS EN LAS -
ESFERAS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SON EL PUNTO DE -
Pi\RT IDA PARA QUE EL DESARROLLO POLf TI CO DE LA CLASE CAMPESINA
AVANCE EN RADICALIDAD. 

COMO SE PUEDE VER EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, LAS -
CONDICIONES DE LOS CAMPESINOS QUE CONTRATABAN CON EL COMERCIO 
PRIVADO POR ESTAR AISLADOS Y EN PERMANENTE DEPENDENCIAJ LAS DE 
LOS JORNALEROS POR SER PRODUCTORES Y ASALARIADOS AL MISMO TIEM 
PO, Y LAS DE LOS CAFETICULTORES INTEGRADOS A LAS UEPCS POR.LA
FORMA DE CONCEDER EL CR~DITO Y LAS EXIGENCIAS DEL lNMECAF~, SE 
CONJUGAN EN UNA PASIVIDAD POLfTICA QUE, EN LO PARTICULAR SE -
JUSTIFICA CON LA DISPONIBILIDAD DE TIERRA (EN EL CASO DE LOS -
PRODUCTORES), Y EN LO GENERAL EN LA CARENCIA DE ALTERNATIVAS Y 
DE ORGANIZACIÓN, 

SON LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS DE LA UEPC, LAS DIFICULTADES -
DE REPRODUCCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR Y LA PROBLEMÁTICA ECONÓMJ 
CA EN GENERAL, LAS VARIABLES QUE INCIDEN EN LA TRANSFORMACIÓN-

DE LA SITUACI6N ANTERIOR POR UNA UNIÓN DE CAFETICULTORES Y JOR 
NALEROS A NIVEL NACIONAL QUE REUNE LAS DEMANDAS Y REIVINDICA--
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CIONES CAMPESINAS AL MERGEN DE LOS ORGANISMOS CAMPESINOS DE -
CONTROL OFICIAL, 

POR EL TIPO DE REIVINDICACIONES Y LOS MEDIOS DE PRESIÓN EMPLEA 
DOS SE DISTINGUEN DOS FASES EN LA LUCHA DESPLEGADA POR LA UNIÓN 
DE CAFETICULTORE$, EN ESTE CASOJ LOS LOGROS OBTENIDOS Y LOS Ak 
CANCES DE ~AS MOVILIZACIONES REALIZADAS HAN SIDO EL PRINCIPAL
MOTIVO PARA CAMBIAR TANTO EL TONO DE LAS DEMANDAS COMO LOS ME
DIOS DE LUCHA; ASf POR EJEMPLOJ LAS MANIFESTACIONES DE PROTESTA 
QUE SE INICIARON TOMANDO COMO ANGULO CENTRAL EL AUMENTO DE PRg 
CIOSJ PRONTO EVIDENCIARON LA LIMITACIÓN DE LOS LOGRAOS OBTENI
DOSJ Y LA NECESIDAD DE QUE ADEMAS DEL PRECIOJ LAS PETICIONES -
DEBERIAN ENMARCARSE EN LOS INTERESES DEL CAFETICULTOR COMO PRQ 
DUCTOR, 

HASTA AHORAJ LAS MOVILIZACIONES DIRIGIDAS POR LA UNIÓN DE UNIQ 
NES DE CAFETICULTORES TIENE ENTRE SUS LOGROS; EL AUMENTO DE -
PRECIOSJ EL RECONOCIMIENTO DE SU FUERZA COMO ASOCIACIÓN INDEPEli 
DINTE Y LO MÁS IMPORTANTEJ LA ORGANIZACIÓN DE UNA REPRESENTA
CIÓN CON CARÁCTER NACIONAL, 

DESPU~S DE EXPONER LAS CONDICIONES ECONÓMICO SOCIALES EN QUE -
SE DESARROLLA LA CAFETICULTURA CAMPESINAJ Y REVISAR LOS PLAN
TEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SE PUEDE
AFIRMAR QUE EN ESTE CULTIVO SE VISLUMBRA UN ADELANTO DE LO QUE 
PODRÁ SER EN POCO TIEMPO LA POLfTICA ECONÓMICA OFICIAL EN EL -
SECTOR AGROPECUARIO, 

LA INVESTIGACIÓN MUESTRA EL PERFIL DE UNA POLfTICA ECONÓMICA -
INTEGRAL QUE AMINORA Y AMORTIGUA LAS DIFICULTADES DE REPRODUC
CIÓN DE LA UNIDAD CAMPESINA PRODUCTORA DE CAF~. EN ESTE ORDENJ 
LA DOTACIÓN DE INSUMOS AGRf COLASJ LA CONCESIÓN DE CR~DITOJ LA
COMPRA Y EL RESTO DE MECANISMOS QUE ABARCA LA PARTICIPACIÓN -
ECONÓMICA ESTATAL NO SON MÁS QUE PARTE DE UN SISTEMA DIRIGIDO
A PROTEGER LA CONTINUIDAD DEL CULTIVO EN CONDICIONES ECONÓMI-
CAS QUE APORTAN BENEFICIOS AL CAPITAL, EN GENERALJ LA CRfSIS -
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DEL SECTOR AGROPECUARIOJ Y EN PARTICULAR LAS DIFICULTADES -
QUE HOY EN Df A PRESENTA LA REPRODUCCIÓN DE LA FORMA DE PRO
DUCCIÓN CAMPESINA HAN OBLIGADO A LA PUESTA EN MARCHA DE UNA 
RACIONALIDAD ECONÓMICA QUE YA NO PUEDE PERMITIRSE DEJAR AL
MARGE A LA UNIDAD PRODUCTIVA CAMPESINA, PUES CON ESTO DEVEN 
DRIA SU DESAPARICIÓN Y LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS SE HARf AN 
SENTIR EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA GLOBAL. ANTES AL CONTRARIO 
SE TRATA DE READAPTAR LA LÓGICA PRODUCCIÓN/CONSUMO BAJO EL -
APOYO Y SUPERVISIÓN ESTATAL, 

Los RESULTADOS INDICAN QUE LOS PRODUCTORES ASISTIDOS POR EL-· 
INSTITUTO MEXICANO DEL CAF~ GOZAN DE MEJORES CONDICIONES ECQ 
NÓMICAS QUE LOS PRODUCTORES AISLADOS QUE SE RELACIONAN CON -
EL COMERCIO PRIVADO, PERO ESTA COMPARACIÓN NO AUTORIZA A -
AFIRMAR QUE LOS CAFETICULTORES INTEGRADOS A LOS PROGRAMAS DEL 
lNMECAF~ NO SEAN EXPLOTADOS, YA QUE SOLAMENTE EL CUADRO DE -
INGRESOS MUESTRA QUE ALGUNOS MUNICIPIOS OBTIENEN INGRESOS IN
FERIORES AL SALARIO MfNIMO RURAL DE LA ZONA, ADEMAS NO SE PU.!i. 
DE ESPERAR OTRO RESULTADO CUANDO EL lNMECAF~ NO ES MAS QUE UN 
ORGANISMO INTERMEDIO PARA QUE SE REALICE LA TRANSFRENCIA DE -
VALOR DE LA ECONOMfA CAMPESINA AL EXTREIOR, 

DE ACUERDO CON ESTE PLANTEAMIENTO, SI EL PLAN DE DESARROLLO -
RURAL INTEGRAL OPERA, NO SE PUEDE ESPERAR UNA TRANSFORMACJÓN
SOCIAL SUSTANCIAL EN LA CLASE CAMPESINAJ PERO LO QUE SI ES -
SEGURO ES QUE LOS RESULTADOS DE UNA PLANEACIÓN ECONÓMICA SEM~ 

JANTE NO PUEDEN MENOS QUE REFLEJARSE EN UN INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y PRODUTIVIDAD QUE PERMITA CONTINUAR CON EL MODELO 
ECONÓMICO QUE HASTA AHORA HA DEFINIDO A LA FORMACIÓN ECONÓMI
CO SOCIAL MEXICANA, 
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