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INTRODUCCION 

. . 

El presente trabajo de alguna forma es producto del -

"Seminario "El Capital", puesto que de ahí surgió la proposi-

ción de estudiar la intervención del Estado en la Economía y --

su contribución a la acumulación del capital en nuestro país. 

El estudio de un caso en particular p<1ra an<1lizar es-

ta intervención, se eligió de manera particular, ia agricultura. 

El Estado a través del Instituto Mexicano del Café en 

tra en relación con los productores del café, de ésta, se deri:_ 

va una extracción de. valor y una explotación con característi--

·. cas muy' peculiares, debido a la naturaleza. misma del producto. 

Cabe mencionar que las principales limitaciones del 

presente trabajo, se debió básiéamente al difícil acceso a la 

información, así corno su localización (en lo referente.al café), 

la· cual se encontraba en la biblioteca del Instituto, ubicada-

. en la Ciudad de Jalapa, Vera.cruz, la. comunicación con los ca f~ 

ticulto;i:es y las relaciones con funci6narios del Instituto. 

Agradezco a. los que de una u· otra forma colaboraron . 

• pa.:ra realizar este t:rab<:1jo. 



CAPITULO I 

LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA 

En la evolución del sistema capitalista se distinguen 

tres fases de desarrollo fundamentales: i) la fase manufactu

rera que tiene como característica, relaciones capitalistas to

davía no dominantes; ii) la fase clásica, de la fábrica o ple

namente competitiva que se caracteriza por el predominio de las 

relaciones capitalistas sobre el conjunto de la econom1a y por -

último, ta fase de: El imperialismo o capitalismo monopolista -

en general que se caracteriza por el tránsito de la libre compe

tenc.i'.a al monopolio s impl.e y de este al monopolio de Estado. 

En esta última fase hay un factor esencial que cobra -

auge y se desarrolla a finales del siglo XIX: La intervencion -

del Estado en la vida economica, política y social, pero al mis

mo tiempo ·ocurre tambien la primera gran concentración y centra-

lizaci6n del capital, 

XX). 

(fines dei siglo XIX y principios del --

La intervención del Estado es ejercida. fundamentalmen

te sobre la base econ6mica de la sociedad, ya Engels en el Anti, 

Dhi'.lring (1880) advertía u;ia contradicción esencial en el desa-

rrollo de las fuer.zas productivas y la necesidad de socializar -

ést!\s por parte del Estado, al principio bajo una. forma capita"'-
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lista. 

"Esa contrapresi6n de las fuerzas productivas, en con-

tínuo desarrollo contra su condición de propiedad del capital, --

esa creciente a reconocer su naturaleza social, es la que obliga 

a la clase misma de los capitalistas a tratarlas cada vez como -

fuerzas productivas sociales, dentro naturalmente, del marco de -

una sociedad capitalista. 

Pero llegado a cierto nivel de desarrollo, ya no basta 

siquiera esa forma: El representante oficial de la sociedad ca-

pitalista, el Estado, se ve obligado a asümir la dirección. 

Esta necesidad de transformación "propiedad del estado" 

(1) 
aparece· ante todo en las grandes organizaciones de tráfico" 

No Sólo Engels aborda ya el problema de la interven- -

ci6n del Estado, sino tambien Lenin, al hacer el estudio sobre' 

el imperialismo en el año de 1917 lo caracteriza como al "Epoca 

del capital financiero, de gigantesccsmonopolios capitalistas,~ 

y agregaba en ésta "se muestra un reforzamiento extraordinario -

de la máquina estatal con su consiguiente extensión del aparato. 

burocrático. y militar ". ( 2 ) 

(1) P. Engels. El Anti Dhtiring, Edit. Grijalbo, México 1964 '"'. 
p. 274-275. 

(2) v. Lenin. El Estado y la Revoluci6ri. Ediciones de Lenguas 
Extranjeras •. Pe.rkin. 1975 p 11. 
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La intervención del Estado en un momento dado con el 

desarrollo del capitalismo, es un producto de las contradicciE, 

nes del sistema: trabajo-capital, concentración del capital y 

la socialización de las fuerzas productivas. 

Pera~· puede comprender la naturaleza de ósta sin te 

ner en cuenta las particularidades histórico-concretas del des~ 

rrollo del capitalismo sobre todo en el contexto de las crisis 

generales de éste cuando los factores políticos, la incidencia 

de la superestructura sobre la base, etc., entran en contradig 

ci6n. 

Una de las leyes fundamentales planteadas .por Carlos

Marx como es la tendencia decreciente de la cuota media de ga-

nanc ia, en esta época contemporánea se manifiesta más intensa-

mente, debido a la automatización y el progreso de la electrÓnl 

ca (ésto trae por consecuencia la elevación de la ~omposici6n -

orgánica del capital). La incapacidad de detener ésta por paL 

te del capitalista, hace más aún que sea necesaria e inevita-

ble la intervención del Estado y sus medidas para lograr elevar 

la cuota de plusvalía, concentrar más el capital en manos de -

los monopolios y por consecuencia aumentar la ganancia y sobre 

todo facilitar la reproducción ampliada que seria imposible sin 

la intervención de éste. 

Es el curso de la primera guerra mundial donde el Es-
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tado adquiere su fisonomía bien definida manifestándose en el -

conjunto de la economia de los paises beligerantes. 

La lucha entre ellos necesit6 de un aumento muy impo.!_ 

tante de la producci6n en el cuadro de una economía de guerra,

al necesitar una creciente movilización de las fuerzas producti. 

vas, que el capital monopolista no podía hacer, pero con la 

ayuda del Estado fue posible y por tanto el papel de éste va en 

consecuencia a extenderse y en potencia a adquirir grandes di-

mensiones. 

Después de la primera guerra mundial se consolida 1a ...; 

intervención del Estado con funciones como la de asegurar las -

condiciones generales de explotación mediante una regJlacion le~ 

gislativa _de las reláciones entre el trabajo y el capital, ade

más de un entrelazamiento con los grandes monopolios y aparece 

además como propietario de un gran.número de empresas industri~ 

les, transporte, etc. 

Con todo esto se operan paralelamente factores como la 

necesidad de establ'ecer cierto control sobre la reproducción so

c:la.l del sistema en tiempos de paz. Es así como el desarrollo -

de las contradicciones ~nternas del capitalismo hace q·.ie se am-...; 

plien las funciones del Estado. 



Bajo la crisis econ6mica de los ano~ 1929-1933, la 

intervención del Estado se hace necesaria en los países capita

listas desarrollados para salvarlos de la quiebra; es asi como 

en tiempo's de paz, el Estado ejerce un cierto control sobre la 

reproducción social y no sólo para reanimar la economía y sacax 

la de la depresión, sino también para evitar fuertes conflic-

tos sociales. Los Estados capitalistas llevaron a cabo medidas 

como el saneamiento de la banca, garantizando su solvencia, -

la creación de cártels con el objetivo de depurar las .ramas in 

dust.riales más afectadas. 

Pero lo esencialmente cualitativo en esta época re~ 

sidi6 no sólo en la intervención estatal en la economía sino -

que a partir de la década de los treintas las medidas anticri-

sis fueron convirtiéndose en un factor permanente d·: las polít,i 

cas económicas (mo:'ielos como los de Harrod y Domar). 

A raiz de la segunda guerra mundial, el desarro-

llo de las fuerzas productivas y con ellas la tecnología fue -

extraordinaria.nen"'.:;e acelerada por lo que se le ha dado en lla-

mar la segunda revoluci6n industrial, pero también con. ello -

lleva consigo la contra::licción fundamental: el desarrollo de. -

las fuerzas productivas y los limites que.impone el sistema ca

pitalista y desde luego la valorizaci(m del capital. 
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Las relaciones capitalistas de. producción se tornan 

cada"vez más en un obstáculo. que afecta no sólo el. desarrollo 

de l.as fuerzas productivas, sino para el. desenvolvimiento del.

proceso productivo. 

Es así como la modificación en las relaciones capit.!! 

listas de producción, las leyes intrínsecas de la producción ca

pitalista condicionan la necesidad e inevitabilidad de que el E~ 

tado controle ciertas ramas de la economía. La concentración de 

la produccion y la centralización del capital ha engendrado enor

mes organismos económicos que monopolizan en sus empresas una pa.E_ 

te predominante de la producción de mercancías, para ésto se re

quiere grandes inversiones de capital que el capita1ismo no puede 

conse.guir con sólo emitir valores, por tanto éste aprovecha el -

aparato estatal para movilizar la mayor cantidad de capital so-

cial posible con el objeto de mantener la reproducción social ªfil 

pliada, esto da origen a particularidades esenciales que ten-

drán un gran papel: la propiedad estatal que surge como result.!! 

do de la creación de la industria del material bélico, de la -

construcción, empresas estatales para atender a la clase capit_e 

lista y la nacionalización de empresas e incluso ramas enteras 

de la industria, el transporte y los bancos. 

En los pá.ises capitalistas es posible distinguir 
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tres tipos de propiedad 

I) Propiedad capitalista no monopólica 

II) Propiedad capitalista monopólica 

III) Propiedad estatal (se puede decir que es una ~-

propiedad monopólica puesto que únicamente 

ellos son los que sacan ventaja de ellas). 

Refiriéndose a esta última, se mantiene las mismas-

relaciones de explotación, pero surgen nuevas formas de apropia-

ci6n del plus-trabajo. 

Otra es que la acumulación va acompañada de crecien;.. 

tes gastos por parte del Estado y por tanto una ampliaci6n consA 

derable de consumo estatal, pero esto no es nuevo, ló que sí -

es nuevo es que este consumo tiende a aumentar "y que es ?in du-

da la forma más antigua de financiamiento público de la produc-

ción privada". (3 } 

· El Estado acumula enormes recursos financieros entr_g 

gándolos luego por medio de créditos y el subsidio a una parte -

de los monopolios con el fin de que éstos hagan inversiones de 

capital. El presupuesto sirve de valioso instrumento de la poli 

tica econ6mica al Estado y crece en todos los paises capitalis--

(3) v. A. Cheprakov. Capital Monopolista de Estado. 
Progreso, Moscú. p. 59. 

Editorial 
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tas absorbiendo una parte considerable de la renta nacional. 

Con el Estado no solamente se transforman las rela

ciones sociales sino tiende a modificar igualmente la superes-

tructura política e ideológica de la sociedad capitalista. Acen 

túa una interferencia recíproca de la base económica de la so-

ciedad y de su superestructura. También refuerza las relacio-

nes recíprocas entre la política y la economía y es en este se_!! 

tido en el que han creado condiciones de reforzamiento del apa-

rato estatal en los paises capitalistas. 

Así mismo, transfo1:ma también a la vez el mercado, -

que se suponía se trabajaba por un mercado desconocidó y ahora -

el capitalista "trabaja" para y por encargo del Estado y en alg.J:! 

nos casos incluso con fondos proporcionados por éste. 

En cuarito a la explotación del trabajo se entiende y 

se ahonda la relación capital cohstante-cápital variable, las -

formas y la medida del, salario evolucionan también sin que dismj,_ 

nuya la presión sobre éste para reducirlo, aunque actualmente se 

incluye a las llamadas prestaciones sociales. 

El pJ.usvalor producido, por las empresas estatales -

tiene un fin, a través de los precios, va a parar a fondo común 

de. las ganancias. del capital monopolista. Es así como a través -



10 

de una redistribi.lción social se podria paralizar, en el mejor de 

los casos se debilita la tendencia decreciente de la cuota me-

día de ganancia de las empresas. 

Veámos ahora los cambios cualitativos y cuantitati

vos que introduce al Estado dentro del proceso de producción c~ 

pitalista: El ciclo se ha modificado en virtud de la emulación 

económica entre dos sistemas: El capitalista y el socialista. -

La duración del ciclo económico es ahora diferente, la sucesión 

de ascensos y depresión es ahora más rápida, anteriormente las

crisis se repetían cada 10 años regularmente, después del perí.Q 

do del imperialismo incipiente el término medio era 7. años, aho

ra el imperialismo monopolista ha comenzado a repetirse y prin

cipalmente en los Estados Unidos que es el epicentro de las con

mociones económicamente capitalistas casi cada 2, 3 y 4 afios y -

con ello también ha cambiado su intensidad en algunos casos sólo 

sobreviene una disminución o nulo crecimiento económico (o estan 

camiento) pel:,.o también suele presentarse una permanente inesta

bilidad económica en todas las fases del ciclo y la consecuente

agravación de dicha inestabilidad en el periodo o fase de crisis, 

además de los consecuentes efectos sobre los aspecto~ monetarios, 

presupuestarios, bulanza de pagos y comerciales,, de materias pr_! 

,mas y agiíc:olas. 
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El Estado se hizo cargo también de la investigación 

cientifica y tecnológica, la red de servicios informativos con

tribuyó a incrementar la eficacia económica de éstas, intervi~ 

:;1e en la compra de ramas viejas en fase de "amortiguamiento" -

las que pueden ser de producción y transporte que son desventa

josas con el fin de facilitar la movilidad del capital de unas -

ramas no rentables a otras, también se .hizo cargo de la crea-

ción ampliación de la infraestructura, se puede decir entonces 

que el gasto estatal comprende: 1) Pedidos del Estado que sa-

tisface' mediante gastos directos del presupuesto. 2) Pedidos -

de las empresas del Estado, mediante transacciones comercia--

les cor'rientes con empresas privadas. 3) Pedidos que contri-

buyei:i al desarrollo de las :fuerzas productivas: investigación, 

educación, seguridad social, transportes colectivos, etc. 

Pero cuando se presenta un período de crisis todos 

los gastos públicos y los que no sirven inmediatamente para la 

acumulación se convierten en objetivo pri~ritario (seguridad -

social, .créditos públicos a la vivienda, investigación, educ~ 

ción) para su reducción o supresión según sean las circunstan

cias. 

Es tal. J.a importancia del consumo estatal, que al

gunas ramas de la industria dependen de él, , por ejemplo: la -
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aeronaútica, construcciones navales, industria atómica, .etc. 

Todos estos gastos son un factor que permanentemente influye en 

la economia de los paises capitalistas y el aumento de éste, ha-

ce que se incrementen las emisiones de moneda (en cualquiera de 

sus formas) y como consecuencia la devaluación de ésta, además 

de influir sobre el crecimiento desmesurado de la deuda pública. 

Pero también la competencia de loa monopolios en el -

mercado exterior trajo como consecuencia la intervención del Es-

tado para aumentar la capacidad de competencia de éstos, además 

una participación directa en sus asuntos económicos, al otorgar 

subsidios<+l, créditos(++), excensiones fiscales, amén de ser 

garantia de las inversiones de éstos dentro y fuera del país. 

Los créditos que otorga el Estado a los monopolios 

les brinda la posibilidad de hacer inversiones más ventajo~as de 

sus capitales en el extranjero y con fines especulativos en el -

mismo país. 

(+) Este repercute en los impuestos a los trabajadores y el cre
cimiento de la deuda pública (en algunos paises) • 

(++) El crédito es un instrumento de primera importancia en el 
financiamiento de la producci6n capitalista. 
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En el actual sistema de crédito, los bancos estata

les y mixtos desempeñan un papel importantísimo al estar estre~

chamente ligados al presupuesto nacional. 

Las manipulaciones de las tasas de descuento en el -

crédito favorecen a los monopolistas y esto repercute gravemente 

en los pequeños y medianos empresarios puesto que éstos dependen 

más de él y tienen menos posibilidades de autofinanciamiento, --

ésta se origina de la siguiente manera: i) alzas de los pre--

cios, que trae consigo un aumento de las ganancias. 

ii) La explotación del obrero en empresas estata-

les: va a parar por una u otra vía a las compañías monopolistas. 

iii) Con la redistribución del presupuesto, de la 

renta nacional a su favor por medio del sistema impositivo (con 

una parte de la ganancia de los pequeños y medianos empresarios, 

a través del sistema tributario). 

iv) Y por último a través de la amortización acele-

rada. 

El Estado se vale también de la llamada "moneda dirj, 

gida" , es decir medidas i.nflacionarias para llevar a cabo su P.2 

lítica económica. Algunos economistas la denominan "inflación -

lenta" que arruina a los pequeños y medianos empresarios y con-
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solida a los grandes monopolios, como resultado de ésta, los 

valores reales pasan en gran medida al gran capitaL monopoli.§ 

ta. 

Los subsidios y créditos estatales suponen un po-

deroso resorte de centralización de capital. Marx plantea _ ... 

que la centralización o la expropiación de los capitalistas -

las realiza el juego mismo de las leyes inmanentes de la pro-

ducción capitalista mediante la gran concentración del capi--

tal. 

En cuanto a las empresas ~'statales, se han desa--
,\ 
\\ 

rrollado en ciertos sectores: el petr~'¡leo, teléfonos, pro--
/) 

ducción de electricidad, transporte:,, aéreos y ferroviarios, -

energía atómica, etc. Se trata así por regla general en sec -

tores donde el capital fijo es importante y su costo muy ele-

vado, pero no obstante la importancia de éste, es muy vuln~ 

rable a las crisis periódicas y el capital fijo no .. puede ser -

fácilmente transferido de un sector a otro. 

Pero las empresas estatales se definen cada vez -

menos por sus fronteras jurídicas a veces imprecisas que por 

su papel en conjunto. Está constituído por una gama de capi-

tal~s, de participaciones que hacen del Estado el propieta"."'-

rte. de una parte del capital social y que lejos de exigir el 
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beneficfo correspondiente a su participaci6n económica, la cede 

para aumentar el beneficio monopolista. 

En el proceso de reproducci6n del capital y por con

secuencia la apropiación de la plusvalia, lo realiza el capital 

valiéndose directamente del Estado, y a la vez que acelera el -

proceso de expropiación de la pequefta producción va sometiendo a 

su dominio incluso a las empresas capitalistas no monopólicas. 

como consecuencia de todo esto se ahonda más las co~ 

tradicciones del capitalismo y se incrementa la lucha de la cla

se trabajadora en todos sus niveles, ahora más que nunca se per

cibe el conflicto entre el carácter social de las fuerzas produ.E_ 

tivas y 1as relaciones capitalistas de producción, la socialíz.e 

ción del trabajo y la producción ha llegado a tal grado de con-

tradicción que se hace necesario la sustitución por otra clase -

de relacio.nes Qe producción: La socialista. 



CAPITULO II 

EL ESTADO MEXICANO Y SU PARTICIPACION EN 

LA ECONOMIA 

II.l EL ESTADO EN MEXICO 

Como consecuencia del desarrollo capitalista que lle

ga a ser dominante a fines del siglo XIX y principios del XX, -

fu¿ la importancia que cobró el Estado y las funciones de éste, -

gracias a las reformas administrativas y hacendarias de los años 

de 1881 y 1884 en los que se liberó de todo tipo de limitaci_2 

nes, un Estado moderno dispuesto a ejecutar la_s complejas labores 

que se requerían dado el desarrollo de las relaciones capitalis-

tas internas-y a la incorporación del país al mercado internacio

nal. 

El Estado, sanea las financas públicas y centra su a.s, 

_tividad en lograr una integración económica del país, también 

en el aspecto de la banca impone limitaciones a través de la Se-

cretaría de Hacienda. 

"Este caso es un ejemplo .de fortalecerse a sí mismo

(Estado) para intervenir económicamente y controlar los asuntos -

de tipo político interna. Se iba f9rmando asi un Estado prepote_12 

te que asumia labores~mpresariaJ:es de la bt1rguesia, en _par.te por· 
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la indecisi6n de ésta". ( 1 ) 

El transporte, y muy particularmente el ferrocarril, 

es muestra del poder que el Estado iba adquiriendo, primero, al 

comprar parte de las acciones de la empresa desde su fundación y 

luego, ya en 1908, la nacionalización de éste qu\ "ira casi más de 

la mitad del sistema ferroviario. 

Es así como ya para en el régimen de Porfirio Díaz se 

introducen modificaciones sustanciales en la conducción de asun--

tos públicos y políticos, además de una mayor concentraci6n del 

poder y una característica muy fundamental: la desinhibición pa-

ra el Estado de intervenir en los aspectos econ6micos del país. 

A pesar del avance. capitalista, las relaciones so-~ 

ciales y las relaciones productivas eran todavía incapaces de 12 

grar ún desarrollo, por lo que se requería una alteración de la 

estructura y relaciones antagónicas. Para esto era necesario 

destruir el poder económico y político de las clases privilegia-

das a la vez formular un proyecto económico-social más avanzado 

que daría paso a una nueva etapa de transformación capitalista. 

"La destrucción de estructuras sociales" capitalis-

.(1) De la Peña Sergio. La Formación del Capitalismo enMexico. 
Sigfo XXI, Editores México, 1978 pág. 180. 
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ta-señoriales poderosamente orientadas al exterior, para far--

mar relaciones capitalistas-industriales de sentido nacionalista 

correría a cargo de la revoluci6n armada y sus transformaciones 

posteriores". ( 2 ) 

La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 -

en el Estado de Querétaro es la culminaci6n del movimiento arma-

do agrario iniciado en el año de 1910 y es sobre el cual se con-

solidó y ha evolucionado social y políticamente el Estado mexic~ 

no .• 

El proyecto de Carranza: la constitución de 1917 --

era sólo una reorganización, una nueva redacción de la Constitu-

ción del año de 1857 y constaba de· 132 artículos y 9 transito--

r ios. Los cambios esenciales se ubicaban ·:principalmente en ·los 

artículos políticos: la elección del ejecutivo por el sufragio 

directo, la división sobre los poderes públicos, etc. Es de--

cir, no se pronunciaban por lo que actualmente se denominan --

"derechos sociales", ni sobre la participación del Estado en -

la gestión de negocios públicos. Esto es, no pronunciarse so-

bre el dominio de los recursos naturales, el papel del Estado -

sobre la educación, el aspecto agrario y la cuestión obrera~ -

Los constituyentes de Querétaro le dieron un mai:iz anticarian-..., 

(2) De la P~ña s. op •. cit. pág. 236. 
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cista al aceptarse por mayoria de votos los artículos 3, 27, 123, 

130, que contenían garantías individuales y asignaban un papel -

al Estado. Es de esta manei:a como se manifiesta la intervención 

directa del Estado mexicano para i·ealizar tareas de fomento y -

pi:omoci6n del desarrollo, es asi como se fundamenta principal-

mente su tarea intervencionista. 

El artículo 27 establEce que en el marco de una dem_Q 

cracia como sistema.de vida fundaco en el constante mejoi:amiento 

en lo económico, lo social y cultural del pueblo mexicano, el 

derecho a la propiedad privada corro regla general. No obstante, 

se asienta lo siguiente en los artículos 3, 4, 27, 28, 127 y 131 

de la Constitución: 

a) El. interés de la sociedad predominará sobre el -

de los particulares. 

b} El derecho de propiedad no es absoluto, el Est~. 

do como representante de la sociedad puede imponer las modifica

ciones necesarias que dicte el interés público, (art. 27)._ 

e) La distribución eqilitativa de la riqueza pública, 

para lo cual se establece un limite a la propiedad rural, la d.Q 

taci6nde tierras a núcleos de población, etc. 

d) El articulo 27 tam:>ién marca las restricciones -
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a la propiedad privada en función al interés 1n:íblico, redistribu

ción de la riqueza, mejoramiento económico y social. 

e) El otorgamiento a la nación (leáse Estado) el -

dominio directo de todos los recursos naturales, incluidos el -

suelo, subsuelo y plataforma continental. 

La reservación de los recursos naturales al Estado en 

forma privativa como el petróleo e hidrocarburos, electricidad y 

energia nuclear, abre de una manera implícita camino a la empre

sa estatal, legitimando así la participación directa del Estado 

en la producción de bienes y servicios. 

Pero hay que señalar que la constit~ción.de 1917 sólo. 

mencionaba departamentos administrat.i.vos, órganos descentraliza-

dos que actuaban bajo la dirección del gobierno federal: la edu

cación y la cultura. 

Otras disposiciones que se establecieron en el artíc~. 

lo 73 fracción XXX, en la creación de un banco único de emisión 

monetaria (Banco de México). 

La intervención ya plena hacia actividades de infra

estructura se fomentó ·para permitir la expansión de la actividad 

económica, que data hacia los años de 1920, en que se creó: -

La comisión Nacional de Irrigación, El Banco Nacional de crédito 
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Agrícola, La Comisión Nacional Bancaria, Cornpaftia Eléctrica de -

(·l-) Morelia, s. A., etc. Una vez incrementada su actividad inte!_ 

vencionista en actividades económicas, el Estado entra a pctrti-

·Cipar en la constitución de empresas destinadas a realizar oper~ 

cienes mercantiles en el área de prestación de servicios y produ~ 

c:lón de bienes. 

Ya para los años 30s, el Estado es el impulsor del 

modelo industrializador llamado "crecimiento económico hacia --

adentro", por esta época se crearon y desarrollaron instituci.2 

nes como: El.Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, co-

misión Federal de Electricidad, Nacional Financiera y Petróleos 

Mex:icanos. 

El Estado Mexicano en su actividad intervencionista, 

.se tiende extensivamente, es decir, asume la creación de orga-

nisir.os descentralizados, empresas con participación estatal,, -

instituciones de cr.édito (++) y fid.::icomisos, por tanto, se da -

la existencia de cuatr9 expresiones de ésta: 

(+) 

(++) 

Ver Anexo I 

Paulatfoamente se fue integrando un sistema financiero so
bre el Banco de México (1932) como Banco Central¡ Banco de 
crédito Rural, etc.: . cuya finalidad era proveer gran pa.f. 

· te del fí~ciamient:o público. 

o 



22 

r.- La intervención para la reglamentación de la ac.;. 

tividad privada. 

II .- La intervención para el fomento,. la limi. taci6n 

y la vigilancia de la actividad privada. 

III.- La intervención para la sustitución total o par 

cial de los particulares, para la atención de las necesidades so-

ciales. 

IV.- La intervención para el control total de secto.,. 

res estratégicos de la economia. 

Con posterioridad a la constitución de 1917, se pro.,. 

rnulgaron leyes complementarias para la intervención del Estado. 

(+++) 

"Es asi como la propiedad queda subordinada. a1 desa-

xrollo equilibrado del país y mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población rural y urbana".( 3 ) 

En cuanto al contexto legal de las empresas .estata.,.

les (++++) en el artículo Primero de la Ley OrgániCa de la AdminiJ! 

tración Pública se establecen las bases de la organización de és-

(+++) ver Anexo 2 

(3) Witker Jorge, La Empresa Pública en México y Espafla. y~
tudio comparativo de derecho administrativo. Edit. UNAM-CIVI~ 
TAS, 1982, España, p 42. 

(++++) Empresas esta-tales: "son aquellas que tienen personali-
dad jurídica propia (exceptuando al fideicomiso público) •. 



23 

tas. 

Por otra parte, las empesas públicas mexicanas po--

drían estar clasificadas de la siguiente manera: 

I. - organismos Descentraliza.dos: Insti tucic:1es 

creadas por disposición del Congreso de la Unión, o en su caso -

por decreto del Ejecutivo Federal con personalidad jurídica pro-

pia y patrimonios propios cualquiera que sea la forma o estruct~ 

ra legal que adopten. 

II.- Organismos Desconcentradós: Estos son depen--

dientes directos de la Administración Central y su principa1 ca-

racterística es no tener personalidad jurídica propia, su autor,! 

dad es delegada y su .t:esponsabilidad compartida., 

III .- Empresa de pa.t:ticipación esta.tal ( emp.t:esa 

mixta) • Empresas en las que el gobierno federal es propietario 

de una parte del capital social o acciones de dichas empresas. 

Existen dos clases de empresas con participación .es-

tatal: Mayoritaria y minoritaria. 

(++++) ••••.•. y autonomía de gestión, que desarrollan una acti
vidad industrial y comercial bajo el control de un ente -
público, en base a la propiedad total o parcial del capi
tal social "Giorgio Stefani, la empresa pública. Zarágo
za, publicaciones del real' colegio de Espaila en Bolonia -
19701 tomo I, p 371, citado por Jorge Witker, La empresa 
pública en México y España. · 
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Son consideradas minoritarias aquellas empresas en -

las que una o más empresas del gobierno federal posean conjunta 

o separadamente acciones o parte del capital social en menos del 

50% y más el 25% de éste. 

IV.- Fid~icomisos: Es un contrato mediante el cual 

se destinan ciertos bienes a un fin licito y que puede ser de iE 

versión manejo y)o administración de obras públicas, prestaci6n

de un servicio o la producción de bienes para el mercado, por 

tanto éste puede tener por objeto todas aquellas actividades que 

el Estado juzgue conveniente para satisfacer el interés público y 

las necesidades colectivas. 
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II.1.1 LAS EMPRESAS ESTATALES 

Las empresas están constituidas por una gama de cap1 

tales, Pa.rticipaciones, actividades que hacen del Estado propie-

tario de una parte del capital social y que al no exigir su ben~ 

ficio que le corresponde dada su importancia que tiene éste, con 

tribuye a aumentar el beneficio del capital monopolista privado. 

Este tipo de empresas generalmente se ha desarrolla-

do más en los sectores en que la mayor parte de los costos se --

transforma·n en costos fijos y constantes, los costos de inicio -

y los costos de cerrar la producción siempre son más elevados 

(petróleos, electricidad, transporte: aéreo, ferrocarriles y u.;. 

banas, energía atómica, construcción de barcos), no obstante la 

importancia de 1.os costos fijos "hace a estos sectores vulnera--

bles a la concurrencia capitalista y a las crisis periódicas, el 

capital fijo no puede ser fácilmente transferido de un sector a -

otro en caso de dificultades 11.< 4 ) 

Pero también encuentra dificultades de parte del ca-

pi tal financiero para organizar y administrar los "servicios. so-

ciales" puesto que consume una parte de la plusvalia producida, -

pero independiéntemente de la no. creación de plusvalia en este .-

· (4) vari9s autores. El capitalismo monopolista de Estado. Fon
do _de Cu Hura Popula::r:. México, S/F. P•· 79 



26 

tipo de "servicios", sí constituyen una premisa "para la reduc-

ci6n de .los costos en el sector directamente productivo, o sea,-

para un aumento de la productividad del trabajo, es decir, para 

que el capital pueda hoy extraer una mayor cantidad de plusvalía 

, d . 1 . 11 (5) ahi don e se crea directamente, en e sector productivo • 

Partiendo de lo anterior, las empresas estatales son 

una rama estratégica fundamental para el desarrollo capitalista -

y cumple una función primordial en su reproducción. Lo anterior 

no es la excepción en México, por lo que en nuestro pais hay una 

amplia gama de actividades en las que participa.(+) 

La expansión de las empresas estatales se llevó a ca-

bo por la compra, la expropiación, ·1a nacionalización, la fusión, 

la pai;ticipación, éstas en México son cerca de 900; sus ingre--

sos en 1979 se estimaron en $ 390 000 000 000 pesos (sin deva-

luar). 

Aportaron: 

100% de la producción petrolera y petroquímica básica. 

85% de la generación de electricidad. 

77% de las comunica~iones. 

(5) Pesenti. A. Capitalismo Monopolista· de Estado y Empresa Pú
Investigación Económica' UNAM-ENE, Méx .. Núm 130 s/f. ~· 

(+) ver Anexo .3. 
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35% de los transportes. 

35% de la minería, etc. 

Absorbieron: 

7.5% de la población económicamente activa. 

Contribuyeron: · 
/: 

15% de los impuestos federales. 

Las áreas más importantes en que participan son: 

Energía (86% hidrocarburos, 9% hidroeléctricas y 5% otras, incl1!. 

yendo el carbón), comunicaciones y transportes, petroquímica -

básica, hierro y acero, fertilizantes, industrias de transform~ 

ci6n, bienes de capital, comercialización, seguridad social e -

.infraestructura urbana-industrial, etc. 

La importancia de las empresas estatales en cuanto a 

la generación del Producto .Interno Bruto (PIB) sólo se conoce-

con exactitud hasta el año de 1975. Con la Reforma Administrati-

va, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, deja de --

coordinar la administración pública para cederla a las distintas 

Secretarias de Estado o Departamento Administrativo. 

De la información sólo se conoce sus porcentajes apr~ 

. ximados en Ú participación del PIB Nacional: de 1971 a 1980, -

se ha ido incirementand.o paulatinamente, en 1970 era 1.9% y. ya 



1980 llegaba a 14%(+) 
(6) 

(a precios corrientes ha crecido más de 

13 veces). 

En cuanto a la exportación de mercancías en el año 

de 1970 participaban"' con un 8% del total, para la mitad de la 

década aumentó a 12%, y en 1980 participaron en un 75% del to-

tal de las exportaciones (incluyendo el petróleo). 

Los ingresos de las empresas estatales compre'nden: -

Ingresos corrientes, ingresos de capital y apoyos, los ingresos 

de. capital y corrientes son los obtenidos por la: venta de bienes 

y servicios que producen y las aportaciones que son de vital im-

portancia puesto que están destinadas a solventar déficit o a e~ 

timular sus operaciones. 

( +) Ver ánexo 4 

(6) México 1982 ~ Anuario Económic,o, 
175• 

. , - . 

EdiL :scimos.Mé;x:ico, pág, ... 
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· Veámos cómo se desglosa el gasto total que ejerce el' -

Gobierno Federal, tanto pata sus gastos, como para las Empresas-

Estatales (E.E.). 

CUADRO Nº l 

GASTO PUBLICO (millones pesos corrientes) 

Año GASTO TOTAL GASTO GOB. FED. % GASTO E.E. % 

1971 111 019 50 688 45.7 60 331 54.3 

1972 141 163 71 514 50.7 69 649 49.3 

1973 191 462 . 93 391 50.3 95 071 49.7 

1974 273 398 128 596 47.0 144 802 53.0 

1975 409 392 196 559 48.0 212 833 52.0 

1976 503 097 264 956 52.7 238 141 47.3 

197.7 603 473 282 348 46 .• 4 322 125 53.6 

1978 648 500 318 400 49 .• 0 330 100 5Lo 

1979 922 000 507 449 SS.O 414 551 45.0 

1980 l 521 100 820 200 53.°8 700 900 46.2 

Fuente: México 1982. Anuario Estadístico. 

Del cuadro anterior se puede advertir que casi el 500/o -

del gasto se canaliza a las empresas estatal.es; por ejemplo a .la 
: 

Comisión Federal de Electricidad, en el año de 1980, se le des-
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tinaron el 34.6%, que aportó el gobierno federal del total de -

ingresos que percibi6 dicho organismo en ese lapso; a la CONASQ 

PO el 22.4%; ISSSTE el 14%; Ferrocarriles Nacionales de Méx! 

co, IMSS y en menor medida Productos Pesqueros Mexicanos reci

bieron subsidios importantes. 

Por otra parte, en el aspecto de la cuestión financi~ 

ra, ésta ha tenido una función fundamental, el Estado fundó en 

el año de 1925 el Banco de México, como Banca Central del País 

y otorg6 en concesión, otras instituciones financieras a parti

culares. 

El Estado desde el año de 1924 hasta 1979 ha fundado 

31 (+) instituciones financieras, de las cuales 17 de éstas han-. 

sido enfocadas hacia el sector agrario, J.X)demos entonces decir

queel financiamiento agrario ha estado a cargo principalmente -

del Estado, por el lugar en que fueron fundadas estas institu-

ciones nos damos cuenta también que la parte central y norte del 

país han sido favorecidas. 

No así la parte sureste, que es hasta el año de 1965 -

en el que se funda una institución financiera. 

Por otra parte, hay que destacar ciertas institucio- -

nes que han tenido cierta importancia en el desarrollo del pa.is-

(+) Ver Anexo 5 
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por el financiamiento en distintas actividades: Nacional Finan-

ciera s. A. (1933); Banco Nacional de Servicios y Obras PÚbli-

cas ( 1933); Banco Nacional de comercio Exterior, S. A. ( 1937); 

Comisión Nacional de Valores (1953). 

El Banco de México y la Banca' Nacional tienen una fun-

ción financiera importante, a ésta última destin6 en el año de 

1980 el 50% de sus activos al sector público, el 20% al gobierno 

federal y el 3Ü"fo al sector privado.( 7 ) 

Veámos ahora las empresas estatales que tienen un mayor 

ingreso ya sea por los servicios que proporcionan o por los pro--

duetos que venden. 

EMPRESA 

PEMEX 

C.F.E. (l) 

IMSS 

CONASUP0( 2 ) 

ISSSTE <3 l 

FERRONALES (5) 
FERTIMEX ( G) 

CUADRO Nº 2 

INGRESO 1980 
(millones de pesós corrientes) 

536 742 

226 642 

101 918 

76 187 

53 680 
38 101 

34 075 

P.G.D. Anexo 2, cuadro 31 y boletín mensual de información ec~ 
n6m:i.ca, v. núm 5, S.P.P. 

(7) México 1982, Anuario Econ6mico1 Edit. Somos, Mexico. p. 
182. 
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(!) Recibió subsidios de un 34.6% de sus ingresos. 

(2) Recibi6 subsidio de un 22.4% de sus ingresos. 

(3) Recibió subsidio de un 14% de sus ingresos. 

(4) (5), (6F Recibieron subsidios y aportaciones importantes. 

Dada la gran variedad de actividades en que participa 

el Estado "se estima que posee actualmente un tercio del capi

tal operante del país" (
9

) 

La importancia de las empresas estatales es tal que -

tres de ellas ocupan el primero, el cuarto y el sexto lugar den 

tro de las 10 empresas más grandes en México en el año de 1980. 

(9) 

LUG.ll.R EMPRESA 

l PETROLEOS MEXICANOS 

. 2 GRUPO SIDERMEX 

3 INDUSTRIAL ALFA 

4 COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

5 VALORES INDUSTRIALES 
V. I.S.A. 

GIRO 
PRINCIPAL 

Petróleo 

siderúrgia 

Siderúrgia 

Eléctrica 

Cervecera 

CONASUPO Alimentos 

FOMENTO INDUSTRIAL SOMEX Industrial 

CAPITAL 
VENTAS SOCIAL 

(millones) · pesos 
334 648.5 6 318.2 

67 667.5 37 145.7 

46 221.3 9 950.6 

28 982.0 -----. 

27 452 .8. 5 670.0 

26 924.3 10 804.6 

26 300.0 6 421.0 

6 

7 

8 

9 

EMPRESAS re~. s. A. 
CHRYSLER DE .MEXICO, S .A , 

FORD MOTOR COMPANY, S • A. 

Construcción 26 189.0 
Automotriz 23 008.6 

4 135.0 

550.0 

'300.0 10 Automotriz 22 242.4 

(81 Ibid. p. 189 
(9) México 1982 op. cit p. 223. 
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Pasemos ahora al aspecto de los subsidios que otorga -

el Estado. El subsidio es una aportación monetaria a una empre

sa o actividad económica en forma periódica y que el Estado apo.!_ 

ta para su sostenimiento y desarrollo (éste puede ser de una s~ 

la vez o en partidas periódicas). 

Existen dos clases de subsidios: 

Los subsidios reales.- Son aquellos en que el Estado -

hace desembolsos en efectivo, sustrayéndolos del presupuesto y ~ 

de.las recaudaciones efectuadas, y 

Los subsidios virtuales.- Son aquellos que no sifnifi,.,.:. 

ca una erogación de efectivo, sino que constituyen una reducción 

a cargo de impuestos (renta, importación, exportación, etc.). 

Principales Rubros Beneficiados y que benefiCian a la -

burguesía industrial y comercial. 

Energéticos· (petróleo y gas) 

Transporte (Ferrocarril) 

Salud 

Exportaciones 

Importaciones 

Empresa· Privada 
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Y por último la fµente de financiamiento del gasto es

tata 1 es la siguiente: 

a) Impuestos ingresos propios 

b) Financiamiento por emisión primaria 

c} Financiamiento por encaje 

d) Deuda Pública 

Este último es el que revisté una importancia fundamen 

tal puesto que ha tenido un crecimiento desorbitante en la últi-

ma década, veámos: 

AÑO Millones de dólares 

1970 

1911 

.197.2 

1973 

1974 

1975;. 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

4 262.0 

4 545.8 

6 064.6 

7 070.4 

9 975.0 

14 266.4 

19 602.2 

22 sa7.5 

25 176.3 

28 528.5 

32 654 .8 

Fuente: Banco de .México. 

como podemos apreciar en tan sólo 

una d€icada creció casi 8 veces la 

deuda pública. 

Por otra parte, el Estado ha si

do el encargado de llevar· a cabo 

las obras de infraestructura~ 

otorgamiento de créditos indt1s- -

triales y agrícolas, excensión de 

impuestos, tarifas arancelarias -

proteccionistas y también la ere~ 

ción de un mercado interno cada -

vez mayor·. 
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La ingerencia del Estado en el sector agrícola ha 

iao aumentando cada vez, por tanto en el siguiente inciso aboE_ 

daremos al INMECAFE, como una empresa estatal que cada vez ti,g 

ne mayor influencia en la producción del café. 

rr.1.1.1 INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE 

Hay que destacar que una parte importante de la -

producéi6n agropecuaria está bajo el control del Estado por me-

dio de las instituciones bancarias, sistemas de almacenamiento y 

organismos de control. 

El Estado no sólo se encarga de financiar, distri

buir y controlar determinados productos agrícolas, sino también -

del mantenimiento del equilibrio político, a la vez se ha .venido 

desarrollando un proceso de concentración monopólica en el sector 

agrícola~ 

Las fuertes tendencias a la centralización y con

centración del capital en importantes ramas de la producción 

agrícola han dado como resultado el control de productos como: -

la cebada, el tabaco, el trigo, caña de azúcar, henequén, e~ 

ña de azúcar y tabaco, crean situaciones muy frecuentes en las -

que el agricultor prácticamente se convierten en asalar.iados de.

la empresa por medio de los contratos de crédito y compra, situa-
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ción en. la que estaran los productores de café, de continuar lás 

políticas que el rnm~café(+) ha' implantaao. 

En los casos en los que el Estado controla la produc-

ción, los agricultores frecuentemente están agrupados en coopera-: 

tivas. 

Los grandes monopolios ya sean estatales o privados -

pueden estar agrupados de la siguiente manera: 

a) Empresas Agroindustriales: 

Generalmente hay una fábrica sobre la cual gira la ac

tividad agrícola, es decir, el financiamiento del producto agrícg 

la mediante créditos y contratos de compra. 

b) Empresas Agrocomerciales: 

Generalmente hay una empresa comercial intermediaria -

.que firiancía, compra y/o distribuye .el producto (tabaco, algodón, 

trigo, café) (Es en ·este tipo de empresas en donde se puede si

tuar a 1 INMECAFE) • 

. e) Grandes Empresas Agrícolas 

Generalmente autónomas en su actividad, se basan en -· 

la concentración ilegal de tierras, en el arrendamiento de éstas 

el financiamiento proviene del crédito bancario y de su 'propia --

(+)·Ver Anexo 6. 
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acumulación. 

d) Empresas Cooperativas Ejidales~ 

Su fuente creditída proviene del Estado, están agr_!! 

padas en cooperativas de producción o comercialización general--

mente funcionan con déficit por lo cual tienen q.¡e ser subsidia--

das por el Estado. 

Por otra parte, la actividad C la actividad) del INSTIT)l 

TO .MEXICANO DEL CAFE tiene que sujetarse a ciertas normas jurí-

.dicas que están contenidas en la Ley Orgánica de la Administra-

ción Pública Federal(+} y que lo sitúan entre los organismos 

descentr.alizados. Este organismo tiene dependencia presupuesta-

ria del· presupuesto de egresos de ra federación; está sometido 

a un control por .parte del Ejecutivo y del congreso de la Unión. 

El INMECAFE fue creado como Organismo .Público Desee!! 

tralizado el 31 de diciembre de 1958, actúa bajo las siguientes 

disposiciones jurídicas: 

Ley que crea el INMECAFE (D.O. 31-XII-1958). 

Reglamento del INM:ECAFE (D.o. 13-V-1959). 

(+). Ley Orgánica de ·la Administraci6n Pública Federal. Capítulo 
III artículo 45. Comple.'llentado con el articulo 20 de .la -
ley para el control por pa:rte del gobierno federal de los 
organismos descentralizados y empresas de participación 
estatal. Comentado por Witker V.... op cit. p .73 .• 



38 

Ley sobre elaboración y venta de café tostado (n.o • .:. 

25-V-1972) • 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (D.O 

29-XII-1976). 

El Estado a través de Inmecafé sólo había participado 

como un canal más en la comercialización del café desde el ciclo 

1953/59 y aumentaba su vol1imen de compra sólo si el sector pri

vado por alguna circunstancia no lo hacia y manejaba en promedio 

un 6.5% aproximadamente de las cosechas anuales. Ya para el ci

clo 1973/74 por instrucciones. del Ejecutivo entra en franca com 

petencia con el sector privado por acaparar el producto, se am-

plía así también los centros de compra pasando de 63 hasta 205. 

Por otrr.i. parte, veámos como opera el Inmecafé con los 

cafeticultores: 

El anticipo a cuenta de cosecha es uno de los con

troles más -efecti•1os que tiene el Instituto sobre los cafeticul

tor es~ pues lo otorga se lec ti vamente. 

Los requisitos para ser miembro de las unidades de 

prodUcc::ión que promueve y al interior de éstas, sus autoridades 

·deben estar reconocidas por la Secretaría de la Reforma Agraria. 

Les. proporciona asistencia técnica- sólo a las uni

dades. ya. establecidas. 
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- Les compromete a entregar la totalidad de su cose-

cha. 

En el siguiente éapitulo se analizan las unidades de 

producción campesina, forma de tenencia de la tierra, poniendo 

además énfasis en la forma en que el INMECAFE clasifica a. los -

productores. 



CAPITULO · I II 

UNIDADES DE PRODUCCION CAMPESINA$ CAFETALERAS 

III.l DESCRil'CION 

Se pueden diferenciar dos formas de unidades de produ_s 

ción campesina, en primera instancia mencionaremos a aquellas -

que poseen una reducida extensión cafetalera con baja producción 

y alejadas de cualquier centro de compra de su prodl1cto y las -

unidades promovidas por el INHECAFE llamadas: tlni.dades Económi

cas de Producción y Comercializaci6n {UEFC) que surgen en el año 

de 1973. 

Estas unidades promovidas por el Instituto tienen que

reunir ciertos requisitos para su formación: como son que: 

Su actividad principal sea el cultivo del café, ser :.. 

diez o más socios activos, vivan en la misma comunidad, no tengan 

crédito con alguna otra institución pública o privada que no sean 

compradores de café, no posean tiendas o cantinas, no se dedi-

quen al agio, no posean más de 20 Has., no tengan parcelas en -

áreas marginadas ecol6gicamente inadecuadas. 

Para su operación: 

Los directivos o representantes de las UEPC deberán ..;. 

ser·preferentemente las.autoridades locales {si están en la uni

dad) o las que designen la asamblea de socios, to.dos los socios 
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son so1idarios, un promotor del INMECAFE dará asesoría a los di

rectivos y repres.entantes de la UEPC en el desempef'io de sus ac

tividades, la asamblea de socios es un r.ecur:so complementario ;..._ 

más no prioritario para la toma de decisiones del INMECAFE respeE 

to a la UEPC. 

Anticipos a cuenta de cosecha: 

Sólo podrán aplicarse a "productores" organizados -

en UEPC, información de extensión, producción y época de"cos~ 

cha del cafetal ésta deberá constatarse con la partic.ipación del 

personal de fomento técnico. Ello permitirá estimar mejor la c~ 

pacidad de pago, deberá establecerse el tipo de café y su cali

dad, esta solicitud la firmarán los directivos de la UEPC y s~ 

rá avalada por el personal :i:esponsable del áreá de organización -

de productores, fomento técnico y recepción de café; las solic.,! 

tude·s serán aprobadas por el delegado regional correspondiente,. -

a nivel matriz, el gerente de la organización de productores s~ 

lici~arán las órdenes de pago correspondientes de las solicitu-

des aprobadas, el promotor comprobará la veracidad de los datos 

proporcionados, se firmará un convenio que establezca las obli

gaciones a.el INMECAFE y la: UEPC, en los casos que proceda, se 

tomará una parte del compromiso para ejercerse en especie (fer

tilizantes) y para pagar cUotas (seguro social, la incorpora-~ 

ci6n al seguro social dé los productores del caf:é organizados •:-
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en Unidades Económicas de Producción y comercialización fue el 

24 de julio de 1975. El decreto fue publicado en el Diario Of,i 

cial. 

Hay también otras formas de organizaci6n de los pro-

ductores cafetaleros promovidos por el PIDER e INMECAFE, entre 

otras. 

unidades Económicas de Explotaci6n para Ejidatarios -

y Comuneros (U.E.E.e.). 

Sociedades de Producción Rural para pequefios propiet~ 

r ios ( S • P.R. ) · 

Sociedades de Solidaridad Social (s.s.s.). 

~odo este tipo de formas de organización de producto-

res según ei INMECAFE tienen 'el prop6sito básico e irrenuncia--

ble: El cabal desarrollo humano del cafeticultor, el hombre d~ 

be ser el centro de todo plan de superación tanto de la cafeti-

cultura como en las demás actividades que desarrolle"(l) 

A continuación se presenta el total de la UEI?C desde 

el-ciclo de ihici'ación 1973/74 hasta el ciclo 1981/82, número 

de socios y anticipos a cuenta. 

( 1) .Plan de desarrollo de la cafeticultúra 19.76-1982. INMECAFE. 
México. P.ig • 248. 
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CUADRO Nº 1 

ANTICIPOS 
9ICLO Nº de UEPC Nº DE SOCIOS (millones de pesos) 

73/74 1. 030 24 083 49 

74/75 1 696 54 068 148 

75/76 2 111 78 200 263 .. 
76/77 l 717 66 606 158 

77/78 l 638 53 272 232 

78/79 l 332 45 061 223 

79/80 1 486 57 710 309 

80/81 l 884 73 119 109 

8l/82(l) 2 424 94 681 551 

(1) Estimado 

Fµente: INMECAFE. 

El crecimiento de las unidades ha sido irregular en -

nueve ciclos apenas si ha rebasado al doble de la cifra inicial-

por la politica llevada a cabo por el Instituto en cuanto el nú-

mero de socios casi se ha duplicado, aunque en términos reales -

el promedio de los últimos 3 ciclos ha sido .de 38 el número de -

socios promedio, _es decir se ha estancado· •el .incremento de socio~ 

aunque hayan aumentado el número de unidades, los anticipos han 

venido creciendo irregularmente (se calcula para los ú1 timos 6 -

ciclos de esta serie de recuperación de 97% c_omo promedio). 
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La localización de las unidades económicas de produc

ción y comercialización para el ciclo 1975/76 estaban ubicadas 

de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 2 

CICLO 1975/76 

ESTADO N" DE UEPC Nº DE SOCIOS Nº Has. 

Chiapas 676 24 109 56 800 

Veracruz 572 18 972 57 200 

Oaxaca 24 7 14 227 28 200 

Puebla 235 8 729 23 200 

Guerrero 60 4 277 15 300 

Hidalgo 173 3 976 11 100 

S .L. P. 121 '2. 907 6 100 

Nayarit 22 906 5 500 

Jalisco 5 97 200 

TOTAL: 2 111 78 200 203 600 

Fuente: INMECAFE. 

En el cuadro de arriba se puede apreciar que los esta"" 

dos ·productores de café con mayor rroducción son: Chiapas,· Ve

·racruz y oaxaca que aglutinan el 70.8% de las UEPC, 74.01% de -

los socios y concentran el 69.84% del total de las has. cafeta-

leras. 
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Es decir, ya para el afio de 1976, el Institutocontr.2 

laba poco más del 7<>',<, de los "peq:ueños productores" y el mismo -

porcentaje de hectáreas. 

III.1.1 CULTIVOS 

Los campesinos, cuya principal actividad es el cultivo 

del café, tienen que llevar a cabo otra clase de cultivos para -

poder subsistir, cultivos que sirven para su alimentaci6n como -

las verdolagas, hierba mora, hierba blanca, mafafa, quelite, chi

lipin, etc. 

DIVISION DEL TRABAJO 

Este se lleva a cabo al interiorde la unidad campesi

na de la siguiente manera: la mujer a preparar los alimentos, a 

confeccionar la ropa para el uso familiar y a veces para su ven

ta, además otra muy importante como reproductor.a de fuerza de tr!'!_ 

bajo, el hombre a cuidar del cultivo y actividades que le son ne

cesarias, como el desombre, la limpieza, rara vez la aplicación -

de algún fertilizante y en la época de recolección intervienen t.Q 

dos los miembros de la familia~ 
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III. l.2 F'ORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA 

Las formas básicas de la tenencia de la tierra actua

les y sus limites s61o pueden ser comprendidas desde una pers-

pectiva hist6rica. Las tres formas legales dominantes de tenen

cia de la tie:cra que existen actualmente son: la 'ejidal, comu

nal y pequefta propiedad. 

La transformación de la estructura agrari<1 rnoderna pu~ 

de dividirse en dos épocas: de 1917 a 1934, en esta época se -· 

debatía que el régimen comunal y .ejidal sería transitoria; para 

convertirse en un régimen permanente respecto a la tenencia de -

la tierra. 

La segunda época, de 1934 a 1970, en la que hubo un - .. 

'gran reparto de tierras que dÍHrOn Origen a. ciertas formas peculi~ 

res de la tenencia de la tierra por tanto la estructura agraria -

contempla las siguientes formas de tenencia de la tierra: 

l.- Pequefia propiedad agrícola, con todas sus varia.!! 

tes de riego, humedad, temporal, agostadero de buena calidad, 

agostadero de terrenos áridos. Además, con sus modalidades por -

la naturaleza de los cultivos: algodón, plátano, caña de azúcar, 

henequén, café, hule, etc~· Todo esto con las limitaciones de su

perficie y equivalencia por la cálidad de tierras, que existen -

en la· constitüci6n. 
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2.- colonias agrícolas. Se establecieron por decre

to del Ejecutivo y por fraccionamiento de otras propiedades. 

3.- Poseedores de terrenos nacionales, en espera de 

la titulación en propiedad por el Ejecutivo, dentro de los lími 

tes de la pequefia propiedad. 

4.- Ejidos agrícolas parcelados, ejidos agrícolas -

colectivos y ejidos agrícolas semi-colectivos. 

s.- Minifundistas agrícolas, a partir de 1971 se -

equiparan en cuanto a garantías y preferencias a ejidatarios y -

comuneros cuando sus predios no rebasen las superficies mínimas 

de dotación ejidal. 

6.- Otros.- Fraccionistas con Ley Agraria Local, man 

comunes, concesionarios de propiedad local. 

7.- La comunidad de la que quedan sólo unas cuantas, 

ya que está en proceso de desintegración. 

III.1.2.l EJIDO.- En la Constitución de 1947 no se menciona de 

esta forma, son los campesinos los que se aplicaron indebidamen 

te a las tierras entregadas a una comunidad para su uso indivi-"'

dual por los miembros de ella. 

Durante la presidencia de Abelardo Rodríguez se adi-

cionó al artículo 27 de la Constitución un apartado en el que se 
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dispone la entrega de terrenos comunales (el ejido tradicional) 

a los campesinos, "no obstante, hoy la palabra se emplea en -

dos sentidos, sirve para designar cualquier entrega a los c:amp~ 

sinos dentro del marco de la reforma agraria ya sea destinada -

al uso individual, ya al colectivo de los miembros de una comu-

nidad~ 
(2) 

Diversos Tipos de Ejidos: 

Dotación, Restitución y Ampliación: 

Dotación.- Extensión de tierra que otorga el Ejecuti 

vo por decreto para su usufructo, fundándose así un ejido. 

Restitución.- Acción legal promovida por los ejidatj!!. 

rios para lograr les sea devuelta determinada extensión de tie..:.-

·rra que les fue quita.da. 

Ampliación.- Adición de extensión de tierra al ejido 

ya existente, a petición de los ejidatarios. 

El ejido "colectivo" se diferencia de los anteriores 

en esencia, hecho de que ahí la tierra no se divide ni reparte -

entre los ejidatarios. 

III. l. 2 .2 Comunal. Las comunidades indígenas; creadas en su m.e. 

yor parte por la vía de la restitución, son realmente pocas~ e_!!. 

( 2) Gutelman, 
Edit. ERA 

Michel. capitalismo· y Re.forma Agraria en Méxic,o~ 
México 19 78, p. 12 5. 
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tán constituidas en su mayoría por superficies boscosas y pastos 

naturales y poca tierra cultivable, éstas tienden a su plena -

desaparición. Sólo las que están situadas en zonas remotas como 

en Chiapas donde las condiciones naturales y bajo nivel técnico,. 

logran conservar una cohesión relativamente estable. 

III.i.2:3 Minifundio: La extensión varía de región en región-

pero se puede tomar una medida de predios menores de 5 Has. y 

dependiendo también de las condiciones de agua, clima y suelo, -

éstos son un producto un tanto involuntario de la Reforma Agra-

ria, como consecuencia del reparto de tierra. 

III.l.2.4 Latifundio: De hecho, legalmente no existe este ti·

po de propiedad, pero para burlar la legislación agraria, las -

grandes propiedades son fraccionadas aparentemente y registradas 

a nombre dé familiares, prestanombres, etc. 

Este tipo de acciones fraudulentas no es sino un re-

sultado de la· actual estructura del poder. 

El sistema capitalista basado en el principio de lu-

cro, la acumulación de recursos y riquezas en manos individuales 

es la fuerza motriz de la economía, hace posible que exista_ es,;; 

te tipo.de situaciones. 
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De las formas de tenencia de la tierra anteriores, -

para el cultivo del café se lleva a cabo en: la pequefta propi~ 

dad, el ejido y el minifundio, haciendo mención especial al l~ 

tifundio que no existe legalmente. 

Para e=ectos de la estadistica que maneja el INMECA

FE, sólo toma en cuenta el área cafetalera y según ésta determJ.. 

na dos clases de productores: los pequeños propietarios y los -

ejidatarios. 
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III .2 CL.ASIFICACION DE FORMAS DE TENENCIA POR EL INMECAFE 

Veámos ahora c6mo el Instituto hace su clasificación: 

En 01 año de 1969, los predios menores de 10 Has., -

ocupaban el 56% del área total, el otro 44'.% restante lo ocupa

ban los predios mayores de 10 Has. 

Ya para el ciclo productivo 1975/76 hace la siguiente 

clasificación: 

CUADRO Nº 3 

TAMAÑO EN HAS • Nº PRODUCTORES HAS. PROMEDIO 

Hasta 10 92 722 199 551 2 •15 

11-20 3 074 47 702 15 .s 

'. 21-50 l 408 46 761 32.2 

51..;100 308 22 291 72 .3 

Más de 100 204 39 508 193 .6 

TOTAL: 97 716 355 813 

Para el ciclo 1979/80(+) presentaba la siguiente es-

tructura: 

(+) Datos 
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CUADRO Nº 4 

Tamafto de Has. NºProductores Has. Promedio 

Menos de 5 98 000 148 000 1.5 

6-10 15 000 90 ººº 6.0 

11-20 5 000 59 000 13.2 

21-50 2 300 55 400 24.0 

Más de 50 700 76 200 96.0 

Fuente: INMECAFE 

De los cuadros anteriores (3) y (4), se puede adver

tir que en el ciclo 1975/ la -superficie de más de 100 Has. est~ 

ban en mano de 204 productores y les corresponderían en promedio 

193 .6 Has a cada uno. Pero al camb.iar el intervalo de clase del 

tamafto de la_s superficies el INMECAFE para él ciclo 1979/80 dis

fraza la concentración de la tierra porque en el intervalo de el~ 

se de más de 50 Has, el número de productores aumentaría y el -

promedio individual se reduce drásticamente hasta 96.0 Has. por 

productor, si se concentraran de la misma forma en el ciclo 1979/ 

80 habría 512 productores con una área de 61 799 Has. y le co- -

rrespondería a cada productor· 120. 7 Has. 

Ahora, en el ciclo 1975/76 en el intervalo·de clase 

hasta 10 Has. existían 92 722 productores y el cfolo l.979/80 en 

el intervalo de clase menos de 5 Has. hay 98 000 produé:torés; le - - · 
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correspondería una superficie a cada uno de casi 1.5 Has. Si -

sumamos los productores de los dos primeros intervalos de clase 

del ciclo 1979/80 es decir hasta 10 Has. tendríamos 113 000 pr~ 

ductores con una área de 238 000 Has, a cada productor le corre~ 

pendería una área de 2 .1 Has., - es decir una área menor que la ·~ 

del ciclo 1975/76 (2.15), 

ESTADO 

Chiapas· 

Veracruz 

Oaxaca. 

LCX:ALIZACION DE LOS PRODUCTORES NACIONALES CICLO 

1975/76 

LUGAR EJIDATARIOS pp HAS. CAFETALES 

EN PRODUCCION 

Cacahuatá'n 2 927 318 12 763 

Tapachula 1 245 799 23 643 

Huixtla 2 792 581 32 022 

Centro 3 087 1 085 22 684 

Norte 12 354 2 391 40 332 

Coatepec 4 814 3 032 27 185 

c6rdoba 9 313 7 271 51 000 

Tlapacoyan 1 647 7 300 16 712 

Sur del Estado 1 844 27 748 

Juqúi¡a 814 6 244 

Putla 167 704 l 435 

Sierra Mazateca 857 4 401 14 757 

Sierra 'Juárez 1 311 1 060 
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Sierra Mixe 1 114 l 771 

Istmo de Tehuante-
pee 308 1 0~5 6 642 

Guerrero Atoyac de Alvarez 2 820 30 14 072 

Ca yuca de Benitez 283 42 2 793 

Petatlán 26 137 

Tecpan de Galeana 248 l 730 

Puebla Villa Juárez 340 l 238 22 692 

Pahua ti tlán 795 6 320 

Bienvenido 635 2 451 

Olintla l 956 3 701 

Ciletzalan 3 573 2 183 

Itueyapan 594 4 782 

I tu eytama leo 58 649 l 468 

S. L. P. Xilitla 2 787 662 5 298 

Tamazunchale 307 977 l 472 

Hidalgo Tlanchinol l 676 4 981 

Chapulhuacan . '140 417 1 305 

Calnali 7 331 358 

San Bartolo 
Tu to te pee 924 2 924 

Nayarit 8.33 132 5 899 

Jalisco La cuesta 50 .191 2 901 

Tabasco Tea!Xl 16 24 



Colima 

Michoacán 

Taco talpa 

Fuente: INMECAFE. 
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889 15 

137 

200 

CUADRO RESUMEN CICLO 1975/76 

1 727 

858 

820 

EJIDATARIOS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS POR ESTADOS Y HAS. 

Estado Ejidatario Peq. Prop Has. 

Chiapas 22 405 5 174 136 618 

Vera cruz 15 824 17 603 94 897 

Oaxaca 1 332 11 273 59 657 

Guerrero 3 377 72 18 732 

J?uebla 398 9 440 42 997 

s. L. P. 3 094 l 639 6 770 

Hidalgo 147 3 348 .9 568 

Nayarit 883 132 5 899 

Jalisco so 191 2 901 

Tabasco .. . 905 1 751 

Colima 858 

Michoaé:ári 820 

TOTAL 48. 415 347 911. 

Fuente:· INMECAFE · 
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Analizando el cuadro anterior se puede apreciar que -

los estados de Chiapas y Vcracr•.iz están conce'ntrados el 78. 96% -

de 1os ejidatarios y los pequeños propietarios están concentra--

dos en un 58.65% en los estados de veracruz y Oaxaca, en estos 

tres estados (Chiapas, Verac~uz y Oaxaca) concentran 291 172 Has. 

cafetaleras que comprenden 83 .69% de la superficie total de -

los estados productores de café. 

Para el ciclo 1979/80 presenta la siguiente estructura: 

ESTADOS EJIDATARIOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS TOTAL TOTAL 
Núm. Has N'Úm. Has Prod. Has. 

Chiapas 20 196 53 895 11 804 85 405 32 000 139 300 

Vera cruz 15 016 39 330 15 684 55 670 30 700 95 000 

oaxaca 1 377 4 581 12 623 57 919 14 000 62 500 

Guerrero 4 936 24 210 64 790.- 5 000 25 000 

Puebl.a 690 1 268 14 310 36 032 15 ººº 37 300 

Hidal.go 504 611 11 496 29 939 12 000 30 550 

s. L. P. 5 884 13 241 3 116 4 759 9 000 18 000 

Nayar it 777 3 912 123 1 788 900 5 700 

·Ja1isco 20 465 280 2 235 300 2 700 

Tabasco 787 1 672 16 28 800 l 700 

Colima ---- SO::J 1 000 500 l 000 

Michoacán 200 600' 200 600 

Querétaro 100 150 100 150 

TOTAL: 50 184 143 .185 70 316 276 315 120 500 419 500 

F.uente: IN MECA FE 
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Haciendo una comparación de los datos aportados por -

los cielos 1975/76 y 1979/80 podríamos llegar a lo siguiente: 

Chiapas: una comparación de los datos1 se registra -

reducción de 2 209 ejidatarios, un aumento de 6 630 pequeños -

propietarios y un aumento de apenas 2 682 Has. a la producción -

de café, manteniendo el pximer lugar de ejidatarios, pequeños -

productores y superficie cafetalera. 

Veracruz: aquí sólo muestra una pequeña reducción de 

808 ejidatarios, una de 1 919 pequeños propietarios y un minusc~ 

culo aumento de 103 Has. a la producción. 

Oaxaca.: es el. estado que registra un aumento casi i!!! 

perceptible de, 42 ejidatarios pero también un aumento de peque-

f1os propietarios: 1 350 y se registra un aumento en la super fi

cie cafetalera 2 843 Has. 

Gu.errero: con un aumento de ejidatarios de 1 559, -

una reducción de pequeños propietarios y un aumento de 6 268 Has. 

cafetaleras. 

Puebla: este estado presenta un aumento de 292 ejida

tarios se incrementan en 4 870 pequeños (casi el 51.5%), disminu

yendo la superficie en 5 6 97 Has. 

Hidalgo: Aumentan los ejidat:arios en Uh número de 357 
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( 242 .85%) los peque~os propietarios aumentan en 8 148 ( 243. 36%), 

y la superficie aumenta 20 982 Has. (219.29%) casi lo mismo en -

cuanto al aumento de pequeños propietarios, superficie y ejida-

tarios, en este estado es el único que en términos porcentuales~ 

creci6 igual. 

San Luis Potosí: aquí se registra un aumento en los 

ejidatarios de 2 790, un aumento de los pequeños propietarios -

de l 477 y casi triplica la superficie de producción de 6 770 --

Has. a 18 000 Has.). 

Nayarit: esta entidad registra una reducci6n en los -

ejidatarios de 106, también en cuanto a los pequeños propieta- -

riós de 9 y lo mismo en la superficie cafetalera de 199 Has. 

Jalisco: en este estado también se presenta una re--

ducci6n de los ejidatarios 30 (60"/o) en cuanto a los pequeños pr~ 

pietarios aumentaron en 89 y la superficie se í~dujo en 201 Has. 

Tabasco: continúa la reducci6n de ejidatarios 118; -

los pequeños propietarios s6lo en un número de 3 y la superficie 

se reduce en 51 Has . . 
Colima: siguen sin hacer aparici6n los ejidatari,os, -

los pequeños propietarios aumentan en número 363 y la superfi--

cie s6lo aumenta 142 Has. (aquí se podria decir que ha habido 
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una gran pulve:rizaci6n de la propiedad, en el ciclo 1975/76 a 

cada propietario le correspondía en promedio 6. 26 Has., en -

el ciclo 1979/80 (le correspondía en promedio 2 Has• o menos). 

Michoacán: lo mismo que Tabasco, Colima, no hay ej! 

datarios, los pequeños propietarios se mantienen en el mismo n~ 

mero pero con una reducci6n en la superficie de 220 Has. 

Querétaro: se incorpora e.ste Estado a la producci6n 

cafetalera y se registra para este periodo 100 pequefios propie-

tarios con 150 Has. 

CUADRO RESUMEN 1975/76 1979/BO 

. VARIACION VARIACION 

ESTADO Nº EJIDATARIOS Nº PEQUEÑOS VARIACION· TOTAL 
PROPIETARIOS HAS. 

Chiapas -2 209 +6 630 +2 682 

Veracruz -808 -1 91.9 +103 

Oaxaca +42 +1 350 +2 843 

Guerrero +l 559 -8 +6 268 

Puebla +292 +4 870 -5 697 

Hidalgo +357 +8 148 

S. L. P. +2 790 +l 477 +11 230 

Nayarit ·-106 ...;9 '"".199 

Jalisco .-30 +89 :-201 

Tabasco -118 -3 :-51 

Colima +363 +142 



Michoacán 

*Querétaro 

TOTAL +l 769 

60 

+100 

+21 088 

-220 

+150 

+Ü 050 

* No se había registrado en el ciclo productivo 1975/76 

En los Estados de Chiapa3, Ve.racruz y Tabasco (zona 

principal productora de café) se puede apreciar u.na fuerte re-

ducción de ejidatarios, y que representan el9~8 7 % de éstos y 

s. L. P. Se concentra el /0% de aumento del total de pequeflos 

propietarios. 

Hacia el centro del país se observa una concentra- -

ción de los pequeños propietarios, el 68% del aumento .relativo 

a éstos. 

Podriamos decir que la política oficial aplicada a -

los ejidatarios les ha afectado por ejemplo el. crédito: tiene -

una función de control político, de estratificación al interior 

de la unidad, demasiados trúmi tes (manejo y :Llenado de solici-

tudes) la necesidad de que el productor tenga el apoyo de to -

dos los miembros de la unidad y que deberán ser responsables so-

lidaria y mancomunadamente. 

Por otra parte, con :respecto. al predio, éste deberá -

estar eri condiciones de producir y en un lug¡i.r "estratégico", t~ 

dos los miemb.ros de la unidad, se comprometen a entregar la to-
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talidad de su producción para su comercialización y por último -

el INMECAFE no reconoce los "remanentes" es decir la diferencia 

entre e1 precio de apertura y el precio de cierre de la tempora

da de compra. 

Todo esto trae como consecuencia que el ejidatario 

abandone, rente o ceda su parcela, y a la vez sea renuente en 

formar nuevas unidades de producción. 
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COMO SE ARTICULAN LAS UNIDADES DE PRODUCCION CAMPESINAS 

CAFETALERAS Y EL INMECAFE 

En el año de 1973 es cuando el INMECAFE inicia un pro

grama para organizar a los productores de café (UEPC) con el o& 

jetivo del mejoramiento integra 1 de la ca feticultura y por ende -

de los cafeticultores, "encuuzar el esfuerzo coler:tivo de éste, -

hacia fines productivos, como un medio de alcanzar mejores nive

les de vida". 

La formación de las UEPC requieren ciertos requisitos -

que cumplir para con el Instituto: 

La actividad económica principal de los aspirantes de

be ser el cultivo del café, además estar dispuesto a participar 

en forma colectiva en los ·programas y políticas que el Instituto 

promueva con ellos, que la autoridad local o municipal certifi-~ 

que la veracidad de los datos aportados, la explotación del pr~ 

dio sea en forma legal y pacífica, será un mínimo de diez los s~ 

cios y vivan en la misma comunidad, que ninguno de los· que quie

ran integrar la unidad estén comprometidos con ninguna otra ins

titución de crédito financiera ya sea pública o privada, ningún 

solicitante sea comprador de ca :fé, no posea tiendas o cantinas y 

que no se dedique al agio, nn tengan una extensión mayor de 20 

Has. en e:x:plotaci6n, que el o 1os aspirantes no tengan sus par-
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celas en áreas marginales, o ecológicamente inadecuadas. y por -

último lel vendan la totalidad de su producción y no adeuden al 

Instituto. 

Una vez que está formada la UEPC, operará bajo las -

siguientes normas: Los representantes o directivos deberán ser 

preferentemente las autoridades locales o los designados por la 

Asamblea de Socios, todos los socios serán solidarios* de los 

compromisos liUe contraiga la UEPC con el Instituto, deberán h~ 

cer asambleas quincenales notificándoles a los promotores, pasan_ 

do lista1 levantando actas de los asuntos tratados y dando una -

copia al coordinador para que conozca los problemas y soluciones 

que se le dan, el promotor adiestrará en sus funciones a los dJ: 

rectivos y representantes, la asamblea de socios es un recurso -

complementario más no prioritario para la toma de decisiones del 

INMECAFE respecto a la UEPC. 

Para otorgar los anticipos a .cuenta se sujetarán a los 

siguientes lineamientos: 

Sólo se les otorgará a los "productores" organizados -

en UEPC,, en la asamblea se tomarán todos los datos de los inte-

grantes de la unidad, se obtiene la aprobación de las autorida-

des locales; directivos y promotor, posteriormente no pod:rá i.n 

o luir se a ninguna otra persona, en cuanto a la info.rmación pr:o-

(*) Deuda y obligaciones son iguales para todos los integran'-
tes de la UEPC. 
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porcionada respecto a la extensión del cafetal, producción y .,.

época de cosecha deberá ser corroborada por el personal de fome~ 

to técnico del Instituto. "Ello permitirá estimar la capacidad 

de pago del socio", se establecerá además antes de otorgar el -

anticipo: el monto, programa de entrega, intereses, programa -

·de pago, tipo de café a entregar. 

La UEPC deberá solicitar la relación y ubicación de -

los centros de recepción para determinar el lugar en que deberán 

entregar su producción. La solicitud para anticipos a cuenta de 

cosecha deberán firmar la los:r'directivos de la unidad y será ava

lada por el personal responsable del área de organización de prg 

ductores, fomento técnico. y recepción de café, esta misma soli 

citud deberá ser aprobada por el delegado .regional cori:espondie.!J 

te, a nivel matriz el Gei:ente de Organización de Prod~ctores ea-· 

licitará las 'que apruebe el delegado, después c1e ejercida la· -

ministración, el promotor comprobará que los recursos otorgados 

se. han hecho llegar al productor, ninguno de éstos podrá recibir 

más de 20% de la UEPC en su conjunto. 

En el momento que el Instituto advierta que hay ries-

gos mayores de .los previstos para el buen funcionamiento del prg 

grama, podrá a su vez. e:x:igir el paso inmediato de las ministia-

ciones otorgadas. 
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Para tener efecto todo lo anterior se hará un convenio 

en que se establezca las obligaciones del Instituto y la UEPC -

(se deben realizar 41 acciones antes de recibir el crédito soli

citado). 

Si procede !'Jl anticipo a cuenta de cosecha, se tornará 

una parte de él, para ejercerse en especie (fertilizantes que -

no deberá exceder las necesidades reales de cada productor), pa

gar cuotas para el S~guro Social y el seguro de cosecha·. 

El diario oficial public6 el 24 de julio de 1975 el d~ 

creta de la incorporaci6n de los productores de café organizados 

en .las UEPC al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Articulo l º .• - Se implanta el seguro social obliga to-

r io cubriendo los seguros de enfermedad y maternidad, invalidez 

.total y permanente, vejez y muerte con las modalidades que se d~ 

,terminan en este decreto. 

Además la Aseguradora Hidalgo; S. A. tenia en e~tudio 

un seguro de vida que dará proteccion a la .familia del campesino 

en caso de muerte, la prima del seguro será pagada por el INME

CAFE a través del descuento correspondiente en los anticipos a 

cuenta de la cosecha y se hará cargo en su oportunidad. de gestor 

para el pago del seguro. 
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OBJETIVOS Y POLITICAS DEL INMECAFE PARA LAS UEPC 

- Hacer llegar al pequeño productor / comunero, ejtda

tario el máximo ingreso por su producto que eQtrega al INMECAFE 

para su comercializaci6n, captar el mayor volumen y de la mejor 

calidad posible, organizar a las UEPC para que al entregar su 

producto se realice en forma colectiva para reducir costos y_pé~ 

didas de tiempo, recuperación de anticipos a cuenta de cos~cha -

de acuerdo al programa de pagos, recibir el café cereza a consig

nación de acuerdo con los procedimientos que se establezcan, ca

pacitar al mayor número posible de productores de las UEPC para 

que "colaboren" directamente en la recepción del café. 

En cuanto a la calidad del producto; se establecerán -

patrones que estarán a la vista para conocer los tipos de café -

que demanda el Instituto y por los cuales paga el precio oficial·. 

El café deberá ser sano, sin malos olores, sabores, -

etc. Los cafés no exportables (varios o espumillas, mancha - -

granza, capulin, cerezo o bola) asi como los pergaminos dañados 

en el benefició (sobre fermentados, terrosos y mohosos) serán -

vendidos al' Instituto, según los daños y él se encargará de su 

comercializaci6ri. 
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Proyectos a elaborar en las UEPC. 

En cuanto a la familia: legalizar la unión conyugal y 

el registro de sus hijos conforme a la ley "si no, no serán rec_Q 

nocidos por el Estado", esta actividad seria llevada a cabo por 

el comité de promotoras voluntarias. 

- Planificación familiar y paternidad responsable: "se 

pugnará porque la familia sin dejar de tener las manos· é11 el ca-

fetal, levante su propósito hacia una actitud de orien~acióh de 

sus hijos en la enorme tarea de la vida". ( 3 ) 

-Alimentación: mejorar la dieta del cafeticultor, es-

tablecer granjas familiares o comunales de conejos, aves y otros 

animales domésticos, apiarios y huertos, además la preparación -

de alimentos. 

- Salud: campañas de higiene, vacunación y botiquín -

comunal, antialcohólicas. 

- Economía del hogar: gasto familiar, talleres de ar-

tesanías y costura. 

- Desarrollo civico y .recreación: valores pa.trios, --

amor a la naturaleza, celebraciones sociales: día del niño, del 

(3) Plan Nacional para el Desarrollo de la cafeticultura 1976-
1982. INMECAFE. México. Pág. 226. 
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padre, de la .madre. "Pero no tanto con regalos de espíritu co-

mere ialista, sino en forma que se estimule socialmente a la c_g 

munidad (actos culturales recreativos, trabajos artesanales,. -

etc.). ( 4 ) 

(4) !bid, . p. 230; 



CA~ITlJLO IV 

PRODlJCCION 

IV.l PROCESO DE PRODUCCION 

Al analizar el proceso de producci6n agrícola y la ma~ 

nera en que está sometido aL proceso de acumulación del capital 

global, se debe partir de una subordinación general de este pro

ceso al capital, pero el sector agrario en general presenta un 

problema diferente al de otros sectores, porque en éste, el pr.Q 

ceso de subordinación real se desarrolla de una manera más lenta 

que en otros sectores econ6~icos, es así como nos podemos encon~ 

trar con formas particulares de subordinación formal sin haber ·-•. 

una subordinación real, y más aún con procesos productivos que, 

de una manera inmediata, no están ni real ni formalmente subor

dinados al capital, es decir no hay una unidad inmediata entre 

el proceso de trabajo y el proceso de valorización que es cuali

dad de un proce.so de produce i6ri capitalista, pero esto no sign.{ 

fica que esa clase de procesos de trabajo estén al servicio' del 

proceso de valorización y en unidad con él, lo que ocurre es que 

no hay unidad unmediata. 

Cuando la reproducción capitalista subo,rdina a sus ne.., 

cesidades de acumulación a unidades de producción no capital:i.sta 
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no hay en: rigor· una subordinación formal de ésta, ni puede dar~e 

una producción de plusvalía, sin embargo el capital sí arranca 

a estas unidades un trabajo sin pago. 

La subordinación real del trabajo por el capitaL:sign_! 

fica no sólo que todos los procesos del trabajo deben estar al -

servicio de la valorización del capital, sino también tina dete_f. 

minada organización y división social del trabajo en las que en -

las diferentes ramas adopten proporciones adecuadas a las necosi-· 

dades de la reproducción ampliada del capital y a la máxima acumE. 

lación global. 

Por otra parte, se puede haber impuesto la subordina-

ción formal y real del trabajo por el capital, como forma gene

ral aún cuando en ciertas ramas o en ciertas unidades de produc

ción sigan existiendo como formas particulares. 

Existen dos modalidades en cuanto a la subordinación -

·particular que presenta el proceso productivo agrícola: La pri

mera constituida por empresas capitalistas y tiene por efecto -

que el capital global se haya obligado a "pagar más po:r el pro:.. 

dueto agrícola, generando una transferencia de valor ext:rao:rdi

naria, ésta· es la :renta de la tierra, si todos los otros facto

res de la producción permanecen constantes, esta renta. será ma-

yor cuanto mayores sean las dif~rencias de pr~ductividad. La se 
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gurida es la que subsiste un considerable número de unidades de -

producción campesina, capaces de seguir produciendo sin lograr 

la ganancia media y aún sin ganancia, en este caso el precio de 

venta estará cerca del costo de producción de la unidad produc-

tora capitalista de mayores costos, estosignifica una transfe--

rencia hacia el capital global. 

"La subsunción formal de lci. agricultura, con una sub--

sunción real limitada tiende a afectar a la capacidad de acumul~ 

ción de capital no agrícola mientras que una subsunción normal -

restringida favorece a ésta. Por tanto las necesidades de capi-

tal global se manifiestan en la reproducción de unidades de pro

ducción capitalista". (l) 

Es así como el modo de producción ca pi ta lista va some-

tiendo a las necesidades de su reproducción a las formas de pro-

ducción no capitalista y a la vez desarrollando una forma propia . 

en el agro. 

Para Lenin el capitalismo en el agro .se desarrolla en 

dos formas características: 

vía Junker: Transformación de la economía terratenien-

( 1) Bartra, Armando. La exelotación del trabajo campesino por 
el capital. Coedición: Edit. Macehual'"'.comité de publica-
ciones de los alumnos. del INAH. México 1982. p. 65 ~ 
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te en capitalista, merced a la evolución -

interna del la tifuna'io. 

Via Farmer: Predominio de la unidad de producción faraj, 

liar frente a la economia capitalista te--

rrateniente. 

Acertadamente seftala Roger Bartra: 

"Cualquiera de los dos caminos lleva a la empresa agrJ: 

cola capitalista en un proceso de descampesinización y 

de sustitución del sistema de pago en trabajo (u otras 

formas precapitalistas) por el sistema de salario. La 

descampesinizaci6n es en realidad el nacimiento de un 

proletariado agrícola arrancado con mayor o menor vio-

lencia de la tierra; ello sólo puede ocurrir paralel~· 

mente a una acumulación de capital y a una concentra--

ción de la producción que tiene por base el trabajo -

asal:ar iado". ( 2) 

En el desarrollo de este sector se tiende también a 

agrupar a los productores en dos unidades: la campesina(+) y la 

(2) Bartra, Rober. E~tructura agraria y clases sociales en Mé
xico. Edit. Era, México l979 p. 16. 

(+) Llamaremos unidades de producción campesina a aquellas. que 
por. su forma .y contenido de producción no capitalista vier-. 
te cierta producción al mercado capitalista. · 
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' . . . ' . 
. capitalista(++) ¿Qué· es lo que permite hacer este tipo de dis-

tinciones?. Es la. forma de organizar la producción, el emp1eo -

de la fuerza de trabajo, las relaciones sociales de producción, 

la extensi6n de la superficie de cultivo, la propiedad o usufru.s:, 

.to de la tier~a y la acumulación de capital; veámos en primera-

instancia.qué razgos asume la unidad productora campesina: 

La mayoría de los productores poseen reducidas exten--

siones para cultivo, nula o escasa tecnología y por consecuen--

cía poca productividad) reducidos ingresos, nula o escasa acumu-

laci6:n. En cuanto al destino de su producci6n, la.mayor parte -

,de ésta· es para el autoconsumo y eventualmente si existe un exc~ 

.dente es canalizado al. mercado, pero se da el caso también que .;. 

estas unidades canalizal'l la máyor parte de producción al mercad.o.; . 

En lo que se refiere a la unidad productora capitalis":' 

ta, las .extensiones cúl tivables son medianas o grandes, se em'."";,, 

plea Ítl~za de trabajo, se Utiliz'a cierto grado de tecnología y 

por cons.ecuericia obtiene una. alta productividad, logra una acu

mulación, su producción está ,dirigida al mercado tanto interno -

como·externo. 
' ' ' . . 

' ' . , 

Estas dos unidades están estrechamente ligad~s intima"'.' 

mente dentro del sector agrado y conjuntamer{t~ con el sector i.n 

(++) .. ¡,1amaremos' unidad de producción capitalista á aquella 
. forma J! c;ontenido llE)va ·ª cábo la producción .bajo las 

":/ mecaniSmos inherentes al ¡_;iatema capitaliata. . 
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dustrial (urbano}, confb:rman una formación econ6mica.:..:social en 

la que el capitalismo tiene un papel predominante y por conse--

cuencia controla los procesos de reproducción del sistema. Al -

interior pues de esta formación económica-social y particularme_n 

te en el sector agrario coexisten formas productivas, con desi--

gual desarrollo técnico, productividad,. racionalidad económica, -

distintas relaciones de producción, etc_. 

La articulación de estas diferentes formas productivas. 

tiene como consecuencia una relación dialéctica.: la unidad pro

ductora campesina operará sobre el sector capitalista, no sólo -

en el aspecto politice o suministro de' fuerza de trabajo, sino _-

también sobre :el resto d_e la sociedad en el plano superestructu

ral al tener influencia decisiva en ~w códigos culturales e ide.2 

lógicos. y viceversa. 

. ' 

Al estudiar la unidad productora cq.mpesin~ bajo ci.er--

tos. supuestos te6ricos esto es caracte~izarla como uria forma de 

producción, es decir como una relación social de producción' es,-
' . . 

¡;iecífica que se v:incula con el modo de producción cá¡:iitalista, -

aunado a esto se .tiene que determinar las funciones que hace en 

la acumulación de capital, las repercusiones _sobre las que 

ella inciden: dado el funcionamiento mismo. de éste, 

lidades de supervivencia en él, su 
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La unidad prOductora campesina no presenta una unifor

. midad, ag:t"upa una gran variedad de pequef'ios productores que se -

distinguen entre sí por: la calidad y cantidad de tierra que psz_ 

seen, la producción que dirigen al mercado, la' introducción de 

una incipiente tecnología, y otra por su :inserción en el merca-

do de mano de obra. 

TRANSFERENCIA DE VALOR 

Analicemos ahora qué pasa,. al ~nfrentai:se en la circ!:! 

laci6n la mercancía campesina como portadora .de un valor ,de cam

bio y la mercancía capitalista .como portadora de plusvalía, . se 

confrontán en realidad dos procesos productivos cualitativa .Y 

cuantitativamente diferentes cuya naturaleza se eXpresa en la eJ! • 

pecifidad de sus productos. 

Si las mercancías ·se vendieran por su valor,· la dife--. 

'rente naturaleza de las dos resultaría irrelevante, pero no es. 

así~ esto no es compatible con la reproduqc:i6n del capital. 

La circuláci6n capitalista se regula por .los precios ..;. 

.medios de producci6n, y en éstos el factor. decisivo en la tasa 

de plusvalí~ transmutada en cuota, media de ganaricía. 

La descomposición interna .. del valot de carnbfo de la 
(trabajo necesario 
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b;ra, con 'los precios de producci6n como reguladores del mercado -

un carácter social. 

En general, las mercancias capitalistas se V"."."lden para 

realizar la plusvalía pero para cada ccipital individual esta 

plusvalía se presenta. bajo la forma de la cuota m.edia de ganan--

cia. 

El desdoblamiento interno de la mercancía capitalista -

configura un mercado regido por los precios de producción y no ..;. 

por los valores y a este mercado es al que tiene que concurrir -

el productor campesino y es desde este momento en que se presen

ta como vende.dar y comprador, se cot{sti tu ye ahí un proceso de -

intercambios desigual. y de explotación. 

·El producto campesino no. ha, sido producido como porta-

dor de' plusvalía,· 
< • (t\ . 

su valor no se ha desdobiádo en trabajo neé:e-

sario y trabajo excedente, en esta diferencia cualitativa reside 

la imposibilidad .de imponerse en el mercado por su valor; esta 
- .- ' 

es la condición que posibilita un inte:l'carnbio desigual permanen~ 

te no en t.érmínoi:; de valores, sino en términos de precios de pr.f! 

ducción, que es la regla de la .cir.culación capitalista~ 

¿Cómo. se fijan los precios ~e prod~c:ción, como 
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rama donde se ha desarrollado plenamente· la subordinación real, 

y a.e apoya· en la premisa de que la máyor parte de la producción 

proviene 1;le empresas ·de productividad media, lo cual sucede 

cuando se· trata de una rama dominada por grandes industrias que 

se adoptan rápidamente al ritmo de modernización tecnológica so 

pena de quebrar. Esta suposición es necesaria puesto que si en 

una rama hay diferentes productividades, los precios de merca-

do no podrán girar en torne ¡¡ los precios medios de producción 

más que a costa de ·que las unidades· menos productivas trabaja--

sen sin ganancias º. con pérdidas. 

Hay ramas productivas en la subordinación real al ca-

pital s.e impone .más lentame.nte que en otras, estas ramas son -

. las que¡los procesos de producción atra.sados son más dificiles 

de sus ti tu ir por procesos tecnológiéos ·modernos. 

En· ramas como éstas se dan may.or .o menor profundidad 

una deformación en el mecanismo de fijación de precios y los -

· precio~s. de merCado se apartan sistern.á ticamente de,!Ós precios 

medios .de producción. 

. . ~ ' , 

La insuficiente subordinación real va ac6mpaf!ada de la 

exÚtenciá de unidades a·e prodÚcción que ni. siquiera fo:¡:malmente 

sean capitalistas; :entonces será posible que los preeios de me.±_ 

sean menores J?Ues la única cond.ición que deberc\'¡ri cumplir 
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rá la de permitir la reproducción de éstas. 

Para poder determinar el precio, es necesario antes .:.. 

saber cómo se determina el tiempo socialmente necesario. "Es' el 

requerido para producir un valor de uso cualquiera en las candi-

cienes normales de producción vigentes en. una sociedad y con el 

grado social medio de destreza e intensidad de trabajo.( 3 ) 

Ahora si para pasar del tiempo de trabajo al precio se 

presuponen dos procesos intermedios: el primero es.el proceso -

de formación de .valor, en que diferentes tiempos de trabajo ob-

jetivados en mercancías que tienen un mismo valor de uso1 se 

transforman .en tiempos de trabajo socialmente necesarios. El s~ 

gundo se refiere a la formación de los precios, éste incluye --

dos etapas: los valores se transforman en precios.de producc:i6n 

a ttavés de la pereéuaci6nde la.s cuotas individuales de gana¿cia 

entte ·diferentes. empresas agrupadas de acuerdo con su composi;....-

ción orgánica del capital y la otra en el que los précios de 

producción individuales se modifican corno resultado de la ley de 

la ofetta y la deinanda. 

surge otra cuestión, muy importar¡te cómo se determina -

el trabajo socialmente necesario y en cuál de las dos unidaqes -

· (3) MarX , I<arl. 
l9J6c~P~ 4l3~ 

XXI Editores. México 
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. . . 
prbdúctoras:campesina y capitalista se determina el valor social •. 

El valor social dependerá de .la proporción con que ca

da párte contribuya a satis facer la demanda social de. un determj, 

nado valor de uso. 

Consideremos. lo. siguiente: 

I) Si la producción .capitalista ofrece un vol~men SiSJ: 

nificativamente mayor de cierto valor de uso. Entonces el valor 

social estará determinado por las ·condiciones proc1uctivas medias 

. imperantes en éstas y los productores campesinos deberán ajustar 

ti 
· su valor al "tiempo de trabajo socialmente necesarios que deter-

mina el productor ca pi ta lista. 

II) · .Si la producción campesina ofrece una gran cari.Ú~ _·· 

dad de determi~ado valor de üso,.·_ ~Lválor soci~J. d~ éste,e_~i~Ú 
determinado ahí. 

En el primer inci.so cuanao· es el proaü.:tor capitalí.sta 

el que determina el valor ;,.acial, el p:¡::oductor campe:;lino deberá' 

vender sus proc}uctor por abajo de sus valores. individuales~ es;.. 

t9 ·es como resultado de. su inserción en el mercado aapitaliSta ,. 

esto no constituye una transferencia .de valor, puesto q~e si -
' .. ' : . ' 

el valor es. determinado. por e;1 trabajo socialmente nec;esario ~n 

col'ldiCi6nes IT\edias de produce i6ri y és~as son 
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el pr.oductor capitalista, desde el puntó de vista capitalista, -:' 

se desprecia trabajo puesto que se da en condiciones de produc--

ción inferiores a la media, este trabajo no se materializa en -

valor, tampoco produce una mayor cantidad de valores, al no ha-

ber valor alguno,' . éste no puede ser transferido. 

En el segundo inciso cuando el productor campesino es 

el que determina el valor social habrá una .ganancia extraordina-. 

ria para el productor capitalista, cuyo valor iridividual de pr.Q 

ducción es generalmente muy inferior. 

Los mecanismos sociales'. para la formación de valor, en 

un sistema de 1:ormas productivas que tienen por caracteristica .... 

difel:entes productividades, trae como consecuencia elevadas ga-

hancias para el productor capitalista y para el 'productor campe-

sino pérdida de su valor .individual o sea que. parte de su produg 

ción no se valoriza. 

Forma que asume la trans:férencia de valor. 

Al ingresa:i: a la circulaci6n capitalista el· próducto - · 

. campesino pene en primer plano, su valor de cambio .en general, -

mientras. que la merca ne.fa capitalistá cofoca en primer plano. su 

condici6n de portadoras. de plusvalía (y no el valor en general). 

El campesino vende para comprar y éste es su único fin al, que --

condicion~ su· 'intercambio, el capital como compii 



-·,-¿: 

81 

dor tiende a bajar sistemáticamente los precios de ia mercancía 

a txa:vés _de la concurrencia y si éstos se mantienen en torno al 

precio de produc~ión es que el capital cpmo vendedor lo impone. 

un productor campesino que va a vender para poder sub-

sistir y que a la vez no puede desplazar sus medios de produc--

ción a otras ramas más rentables tampoco puede impedir que el c~ 

pital. como 9.?Jl.l~rado:r.,.,t;.;i,pn.-Sa sistemática_mente a obtener sus mer-

cancias por abajo de su predio de producción, pero sigue produ-

ciendo ¡¡tún cuándo éstos precios' no garantizan su reproducci6n .Y 

··' 1os de sus medios de p:roc1ucci6n. 

El intercambÜ> deSi9ual entonces existe entre la produ_s. 

ci6n campesina y el capital, se manifiesta en que el campesino -

somo vendedor y comprador puede realizar intercambios en condici.Q 

nes. en que ninguna empresa capitalista hada, , el origen de ésta 

radica en que el campesino como comprador su intercambio no es la 
obtenc.i6n de ganancias pues . su proc:es~ -laboral es la condici6n - . 

de su subsistencia y sus medios _de producci6n ~o han adquir;id_o -:-. 

la .forma de capital. 

La base de la desproporci6n cuaptitativa de~ inteúiam

biO radic:a .én la diferencia cualitativa del pr!)Ceso de 

El hecho de conoce:r que se efectú<l un intercambio· desi-.:. 

. gual son el producto.Campesino no ea· s\ifiCiente, .sino .tambi:et-l hay 

Y; 
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que ·desentrañar la forma.de.reproducci6n de este tipo de e.xplo• 

tación a través del proceso global de producci6n-cii:culaci6n del 

capital. 

En el proceso inmediat6 de producci6n, el Cf!tnpesino 9_2 

nera un excedente que en su momento es llevado a la circulación 

capitalista, pero a través de este procedo se reproduce as! .mis

mo como explotado. El resultado del ciclo completo es un capi--

tal valorizado por el trabajo campesino y una economía campesina 

en condiciones de ser nuevamente explotada. 

El intercambio de no equivalentes Y, la t~ansfere-!lcias 

que implica son fenómenos que se dan en el proce~o de circula - ... 

ción y se refieren únicamente a la distribuc'i.6n de la plusvaU.a 

entre.los diferentes sectores capitalistas; 

La relación del productor campesinÓ con el capital no 

sólo es a· 'Una transferencia de valor sino también de . explotaoi6.n1 
. . . 

·' :,· - ' -
pero este· fe~ómeno no sólo se reduce a la circulación sino tam;..-

bién a la producción en.un sentido estricto. La producción aam .. 

pesina está basada en la unidad del trabajador y los medios de -

producción y por tanto la propiedad de un producto de tal modo -

.que ·2uando el campesino. se .vé sometido al proceso de venaer para 

comprar está siendo sometido á. 'una relaci6n de e.-ép;J.otéld.6n, 

lo que se le escapa su trabajo cristalizádo en productos .. 



83 

tanto, no se trata de negociar la magnitud de transferencia con-. 

tenida en el producto, lo qué está en juego es la posibilidad -

de conservar la condición campesina, es decir, la posesión de -

sus medios de trabajo. 

Una cualidad que distingue la producción campesina es 

que en el. proceso de t?roducción no se ha dado un acto de explo

tación, sino que ésta se lleva a cabo en el proceso de circul~ 

ci6n, todo lo contrario de lo que ocurre en el proceflo de pro ... 

ducciéin capitalista es la que dicho acto es llevado a cabo en -

el proceso de.producción. 

Para llevar a cabo el proceso de producción, el camp~ 

l'Jino cuenta con su capacidad laboral concreta y la máyor ia de - . 

las veces con lÍl de su familia:, .. · su extensión de tierra e ins~..,. <~ 

trumer;;tos de triibajo, esto lo.hacen tener .posesión de las con

diciones de producción y por consecuencia el producto le<perte-

nece, péro no es el valor de cambio su objetivo, sino el valor 

de uso,. aún cuando el dest:í.ho de su producción sea eL mercado ..., 

capitalista, personificado en el · INMECAFE, (y qu:e en. esericia •· 

es ei Estado) • 

La reproducción de su. existencia se pres~nta .. como .ob

jetivo y resultado de 'SU trabajo/ luego entohces }a producc:Í.6n 

campesi_n~ se.nos presenta concreto :.;._ 
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en el cual la producción de valores de uso son· los que permiti'.'" 

rán la reproducci6n del productor, en última instancia esto no 

es sino. una apariencia inmédiata de las unidades de producción 

campesina, aún esta misma apariencia es frecuentemente a~tera-

da por diversas formas de subordinación a el capital, sin emba!, 

go lo esencial radica en que pueden ser puestas al servicio del 

proceso de valorización del capital sin que se modifiquen sus -

elementos. 

·El proceso productivo campesino tiene en primera ins-

tancia lograr su propia reproducción como unidad inmediata de -

'' trabajo y consumo, aún cuando si produjera . exclusivamente para 

la venta y todo lo que consuma lo comprara en el m.ercado cap;i,t~ 

lista, independientementecde esto, su.objetivo sigue sienqoel 

valor de uso, por 'tanto el valor de cambio se presenta como po

sibilidad de intercambio de valores de.uso los cuales·desde el'-

punto de. vista campesino el comienzo y finaT de est& circulación. 

Es así como todos los elementos que participan en ei proceso de 

producción y consumo (con excepción de l~ capacidad laboral) pu~ 

den haberse desdoblado en valores de uso y valores de cambio/ -

p~r9 para el .campesíilo# el· valor de cambio rio es más ·que ~l· so~ 

porte .del valor de uso. Se ha realizado u11. desdobla_miento Y, sin 
. . 

éste, .el producto del trabajo del campesino no podría rea'lü:ar- .· 
.-_ --:- ·o. .... 

s,e, por tant~ el producto campesino entra ar mercado. 
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ta como un. producto peculiar cuya lógica originaria es distin-

ta a la que rige en la circulación .. 

Por otra parte, ¿cómo determinar el valor individual 

de los productos campesinos, o cuál es la forma que se sigue ~ 

ra determinar el tiempo de trabajo socialmente necesario al pa-

sar de la productividad individual al valor social?. 

Cu.ando se habla de valor individual, se refiere preci-

samente. al tiempo de trabajo que el productor individual gasta. -

en la elaboración de un producto indepéndientemente.de las cond_! 

cienes normales de_producci6n, en el caso del valor social, E)S 

el valor medio de los productos que se elaboran en determinada -

esfera de la producción. 

__ Las unidades campesinas al verti:r la m;,¡yor parte de la 

producción nacional ,cafetalera al mercado, .son .éstas las que 

fijan el valor· social y con esto se posibilita una ganancia ex-

_. traordinaria· para el productor capitalista, porque su valor .in'."" 

dividual de producción es inferior a la mecU~ social dete.rminada 

por éstas. 

. . . 
Pero pueden darse además dos situaciones-que pueden 

siderarse. ajenas a la determinación del valor' eociaL · 

¿Qu~· .ócur.i;e cuando 

es mayor que la'. of~~t<i; .•. 
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. . . .. 

Independientemente de las magnitudes que cualquiera de 
. ' . 

los sectores aportan al mercado, el valor se fijará en ias con-

diciones de menor desarrollo, indep~ndientem'ente también de la -

forma de producción en· el que es.tas condiciones se presentan. 

Existe además Lln elemento que no es resultado directo -

de mecanismos de formulación de precios de mercado: el precio de 

garantía, éste es un medio para que las mercancías no lleguen a '."" 

elevarse hasta su valor. 

Margulis plantea lo siguiente: ''el sector campesino· 

como productor mayoritario de maíz, su valor de éste debe ser -

,muy elevado probablemente (dada la productivida,d campesina) Y..Cl;!. 

be la posibilidad que el precio de mercado sea inferio~ al valor . 

social y en tal caso ,sí habría transferencia de su valor desde -

el sector campesino. .Pero . tambi"én · seguramente habría . producto'.'."-

res con una productl.vidad abajo de la media, que además de no -

valorizar pa.rte de su trabajo tambien c6ni:r.ibuirian a 1~" trarisf~ 

rencia de valor, a la vez habría campesinos con productividad -

arriba de la media que estarían en una situación más desv'entajo

sa". <4> 

Por lo tanto, las_ transferencias de valor pueden exis

tir y existen cuandc;; el-precio de mercado es inferior al '(afor 

Ma.rgulis, Maúo. 
transferencias de 
19,79. 

Contradicciones en la estructura agra.ria. y 
Edit •. El coleg;o de z.1éxico~ M.é~ico, 
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social. Ello determir;ia que la rama.en su conjunto' transfiera -

parte del valor que se ha generado ahí. mismo:. 

En el caso del café como producto agricola tiene caras:,. 

ter ísticas na tura les, hacen que en el cultivo no pueda introdu-

cir se algún tipo de maquinaria, por lo que el valor de .~ste. pro

ducto es posiblemente muy alto y por tanto el precio de garantía, 

está muy por abajo .del valor social; por otra parte las unidades 

capitalistas, dada su extensi6n y recursos materiales y humanos -

pueden incrementar el rendimiento muy por encima ,de las otras un~ 

'dades no capitalistas, luego entonces el precio ·de garantía fij3! 

do por el INMECAFE 1 les permitirá la posibilidad de superganan.,-• 

cias:. no así a las otras, a las que eventual.mente apenas logra

rían su reproducción. 

Veamos en.el sigui~nte·cua¿¡roE,ldesglose de 

productivo en una unida.a campesina y una capitalista. 
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CUADRO r· 

·Producción de un ciclo ·cafetalero' (1980) 

CONCEPTO ·Unidad Campesina .Unidad Capitálista 

Productor 

Tenencia 

RencUmiento 

Costo de cultivo 

costo de cosecha++ 

SUB TOTAL 

Ingreso por Venta 
por venta 
de cosecha 
UTILIDAD 

Ingresos mends costos 

Il)greso .diario 

$ 

1 

1.5 

6.3 

3750.00 

5788.13 

8358.13 

25490.90 

15952.8 

43 .70 

1 
·~· 

Has. 96 Has. 

quintales/ha· 25 quintales/ha 

(2500/ha) $1 200 000 

l 470 000. 

2 670. 000 

6 473 880.00 

3 803 "ªªº 
10 42L59 

. .... - . 

+ $ 100 por jornal (el costo .de cultivo en una unidad capitalis
ta .se calcula 5 ve.ces superior por las laborés que se realizan 
chapeo,. recepo del ·cafetos, fertilizar, desombre1 etc.)~ 

++ corte de cereza $ 2 .50 jKg. 

Precio de garantía para el ciclo 1979/80 fue de $ 11. 01 

Analicemos: el ingreso que obtiene unproducto;c de -

una unidad campesina si se pagará a $ 100 por jornal, ésta en· -

año tendría un. ingreso de·$ 36 500 ~u poniendo des.de 'luego que 

sólo trabajara una persona; pero si vemos desde. el punto .de --

. vista· del costo. por kilo de calé producido nos encontramos que· 

la .unid.ad campesina tiene el más· bajo 
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.lista lo produci:ría en $ 4.54 por lo que r~sulta más alto en és~ 

ta. 

Ahora si se.quisiera que el productor de la unidad ca._!!! 

pesina tuviera .el ingreso de $ 36 500 en un afta ( 100 pesos· po.r -

jornal) por sus 1543.5 kilos producidos, tendría que pagársele 

a $ 23. 64 por kilo y no a $ 11. 01 que es el precio de garantía -

como. se hizo y que por consecuencia su ingreso por jornal. fue de 

sólo $ 43.70. 

Por tanto la unidad capitalista a primera vista se ve 

, como si el rendimiento que alcanzó, fue superior, pero no es. así 

puesto que el cost.o por kilo de café producido es mayor en rel~ 

ción a la unidad campesina/ por otro lado parece ser que el -

precio de garantia cumple sobradamente su cometido pues muy su

perior al costo de producción de l~ unidad campesina ( 11. 01 ::_: . 
- '-- . . 

'$ 4. 54) pero taríibi.én es insuficiente .pues para asegurar un in-. 

greso de 'sólo" $ loo por jornada, el precio. deberla os.cilar• 

. en casi ~l :aoble ( $ 23 .~4) y que al pagar al precio de garan

tía favorece a la unidad capitalista pues ál comercializar és-'-

tas, su producci6n logra grandes beneficios ( $6 .47. por kiiC?) • 

. Con respecto a la captación de la producción del café 
. . 

el INMECAFE ha ido creciendo su ~rtiCipación a> ITle.dida qu~ pasa 

el tiemp(), apreciem9s 
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CUADRO 2 

(miles de pesos)· 

ciclo % SECTOR PRIVADO % 

1969/70 97 012.7 5.2 l. 776 897.l 94,9 

1973/74 645 269.2 22.7 2 202 909 .2 77.3 

1977/78 2 310 976.5 26.2 8 149. 174.2 73,9 

1978/79 3 262 2.42 .s 34.0 7 794 822.6 66.0 

1979/ao+ 6 257 955.8 49.2 6. 542 727.0 • 50.8 

+ I'rogramado. 

Fuente:· !NMECAFE. 

La captación del INMECAFE desde el ciclo 1969/70 que 
.. -~ 

era del s .. 2% ha ido crecien,do paulatinamente hasta alcanzar casi .. 

el' 50% de .ésta, para el .ciclo 1979/SQ, esto quiere decir que el 
' - " ~ '' 

Instituto ha ido ampliando sus· operaciones .de captación, apertu-

ra de centros de compra, otorgamiento .de créditos, etc. 

'·. . ,· . . 
Para la. producción del café son necesarias también 

tas condicione~ naturales cOmo: el clima.; la altitud,· 
. . . ··.· . . ·. .. (+) 

pitación pluvial, temperatura, el suelo, etc. 

. . (.:, ' ·, ··-· 
El suelo es un factor muy importan~e puesto que debe . . 

. reunir. ciertas características; 

moa 
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siguiente .cuadro se hace un desglose· por estado 

y l.a superficie de Óptimos y marginados que cada. Uno de ellos -

tiene• 

CUADRO 3 

suelos ciclo 1979/80 

ENTIDAD SUP. HAS. OPTIMOS MARGINADOS 
%. % 

Chiapas 139 300 07.99 . l~ •. 01 

veracruz 95 000 85.44 14.56 

Puebla 37,3Q~ . 90~74 .9.26 

Oaxaca 62 soo •. ·. 85.69 14~31 
25 000 ·a9"47 10.53 

30.57 69.43.' 

Fuente: INMECAFE 

.Entre Chiapas, Verac~uz y.Oaxaca: Estados. eminente:-,..., 
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Pero también la mayor extensión dé su el.os marginados :.. 

39 . sos. 68 Has~ · (poco más de la superficie del estado as Puebla 

dedicada .al cultivo del café), · 10 que hay que destacar es que -

el INMECAFE sólo. proporciona asistencia, a los productores que 

tengan suelos óptimos por lo que en un total de 418 500 Has. -

dedicadas al cultivo del café atiende sólo 326 664 Has. y 

90 836 Has. es decir 21.6% de la superficie cafetalera está -

sin. asistencia, y por tanto los productores.que están en estas 

áreas quedan sin ninguna protección y comercializan su producto 

en· una forma muy desventajosa para ellos. 

ív.1.1 P;,.ANTACION 

. Puesto que .el cá.fot~ sé propaga por· ·~emilla>'generá~--:· 

mente no se hace' en .la plantabi6n de. esta forma, sino por tras--:• 
. .,:.. .. . . '. ···:. . ·: 

plante, actividad que se lleva: a• cabo. durante los mesei;; en junio 

y julio retirando además las plzrntas no productivas, una vez e_§!· 

· tablecidas la plantación y en !Jhina producción (esto sucede al -

q~into afio) requiere de_ ciertas. aci:ividades indispensables para 

· su man tenimi en tO óptimo: 

_de la maleza de gran tamaño hasta ·su. altu..;; 

de uno c.inC:o centímetr(:is del suelq, 

que 1a raiz 

~~m.edé\d ::i el' humus .aki .súélo; 



Podai. Existen diversas formas y fines de e.ata actividad -

po;r ejemplo hay para la formaci6n de la planta, la 

conservaci6n y fructificación reconstrucción y ren,Q . 

vación, se lleva a cabo en el mes de abril. 

Limpia: Esta actividad tiene como fin retirar la maleza 

que estorbe o compita con el cafeto y se lleva a -

cabo entre los m.eses de abril-mayo, junio-julio y 

septiembre-octubre. 

Se lleva a cabo dos veces por afio;· junio•

julio y en octubre. 

Y por Último una aplicad6n anual contra. las enfer111e~ · 

· . Las enfermedades del' cafeto más comunes 

Estrangulamiento del talluelo 

ojo de galla. 

hierro 
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- barrenador del tallo 

- minador de la hoja 

- · 1a rolla 

ZONAS DE PLANTACION 

La loc'alización de las principales áreas cafetaleras -

se encuentran en los Estados de Chiapas, Veracruz, oaxaca, Pue--

f. bla y Guerrero¡ en su conjunto representan aproximadamente el - · 

as .8% del total de las regiones de cultivo. 

. . 
En el Estado de Chiapas cá.si el 35% del área cafetal~ · 

xa, es localizada en las estibaciones del volcánTocana y se ex-

tiende a .la r.egión del Soconusco, que comprende . la región de _;;, 

Cocahuatán, Tapacli.ula y Hi.iixtla, también en Comitán, Yajalum,

Pantcho1 Sinofevel; •rec.pan, Papulula y Solosuchiapa. En la ):e.;._ 

gi6n ·del centro: 'l'Uxtla Gutiérrez, Angel S. Orozco y Coma lapa; 

En el Estado de Veracruz su princip<il zona. cafetalera - · 

es córdoba .(abarca casi el 46% de la superficie del Estado) inclg · 

yendo las zonas c.olindantes de Huatusio,. Zongolica y Tezonapa. 
' . 

La zona d~ CO(:!tepec, Tlapacoyan, · Mizantla, .Plan de Hayas, Ixhua-;.,. .. 

de M.:i.aero y por último la región de lo.s tU:Xtla.s. 

Cax~ca.- _Las 20nas de cultivo son: -put~a,. Junqulla,:.. 

Hua~la de Jimé~~~. Chapa1' 
< •• - _f\-'· ·-- ·-- .·----,., . -· - ' ' 
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Puebla~- La.s _zonas de cultivo· son: Villa de Júárez, 

Pahuatlán· y Bienvenido Galeana, Además ·cuaetzalan, Olintla. 

Guerrero.~ Atoyac de Alvarez y el litoral de la costa 

grande. 

Hidalgo.- Tlanchinol, Chapulhuacan, San Bartolo Toto'." 

tepec y las cuatro regiones que forman la huasteca hidalguense. 

San Luis Posoti.- Xilitla, Temazu_nchale y la huaste-

ca potosina. 

Nayarit.- Compostela y San.Blas. 

Jalisco •. - La cuesta• 

Colima.- Comala y Camaltitlán 

Miéhoacán.-

IV. l. 2 RECOLECC ION. 

Esta actividad es dá una. impórtancia: 

corte de la "cere2:a.'' es necesariamente manual, debido. a. la 

turaleza misma de la planta, la maduraci6n del ,fr.uto no es 

. igual, incluso en. una misma rama, por lo que sei debe l.leifa.r a· -

cabo .varias veces. En esta éPoca las unida.;';.1rn campesinas :ocu-.;.; 

pan la fuerza de trabajo familiar y eventualmente. fuerza de tra-. 

xemunerada; ei~ las grandes plantaciones en lai;; que 
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se. ocupa fUerza de trabajo asalariada dúrante .toda la época de - · 

recolección. 

Posteriormente de la recolecci6n y captación de la "c~ 

reza", ésta entra al proceso de· industrialización conocido como 

beneficio y consiste en despoja.r de los frutos maduros. de sus c_Q 

berturas propias para dejar sólo semilla, que e.s lá propiamente 

objeto de comercializaci6n en sus formas de café pergamino •·y/o-

café.oro o verde. 

En.el procesó del beneficiado del.café se siguen dos -

·técnicas: 

via Húmeda: es el procedimiento p0r medio del c~a l se 

obtienen los cafés.lavados (milds), este es e~ método normal -

para los cafés a.rábicos, utilizado en. Mexico, Centroámérica y -

·Colombia. Las áreas cafetaleras establecidas en .estos paises se 

han caracteizado por alto conten·ido de humedad en el ambiente 

frecuentes lluvias, nubosidad y grandes disponibilidades del 

agua, la dificultad para sacar los granos al ·.sol orilló a los -

.cafeticultores a idear un procedimiento para acelerar el secado 

del 9r¡;¡:no a pesar de 'las contingencias del clima: de· ahi fue -

que .se ·ideara el secado de.l mucilago por fermentación ñatural. -
;·. ' ' . ' 

Al mismo tiempo se descubria que a'icl¡o proceso d,eba al cafÉ! .un 
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tiempo de secado viene a reducir notablemente. 

via Seca.- Es el procedimiento p<:>r medio del cual se 

obtiene los cafés no lavados (un-washed). Es característica PI! 

ra los cafés brasilefios, etiopies y africanos. (Angola, Uganda,-

Costa de Marfil, etc.), que· se caracter.izan por .restricciones de 

agua que imposibilita el lavado .de los cafés, independientemen-

te hoy en dia tienen por su calidad un mercado constituido, este. 

mismo· procedimiento también es muy utilizado en México, para la 

obtención de café oro y verde. 

' ' . . 
(PROCESO)· 

·Recepción de 

' ~ ' ' 

Despulpado •. 

. Fermentación·~· 

Lavado. 
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Pf.)r.lo que respecta al procesamiento industrial del ca-. 

fé, este es el estado, de ios beneficios que presentaba el. ciclo 

1976/77 

ESTADO 

Chiapas 

Veracruz 

.Oaxaca 

Puebla 

Guerrer._o 

Hidalgo 

s. L. P. 

Nay~ri't: 

:~a.lisco 

colima 

··México. y 

CUADRO 4 

FUENTE:. INMECAFE BH i Beneficio· Húmedo. 

. . . . 

B.S. 

.·121· 

BS: Benefici'o. Seco; 

.·Del .cúadro anterior, en sólo tres Estados Chiai;>as~ Ve-: 

,racruz:y oaxaca; se rednen el Sl.7% de 
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Ahora en cuanto a la· capacidad de bei:ieficiar el grano, 

de un total de 5 347 200 quintales en benc¡:icio faúmedo 1 el INME;.'.. 
' - - '' . ~' " ' 

CAFE beneficia 1 105 900 quintales, es decir 20 .6% del. total 

y en beneficio seco, de un total de 7 220 000 qu~ntales, ben~ 

ficia 2 373 750 quintales que es 32 .8% del total. 

Generalmente los beneficios están mal localizados, ob-

soletas y o¡:>eran con deficiencias que repercuten en los campesi-

na¡> que benefician aht su grano, existen también deficiencias -

en otros procesos indu'strializad~res del. café como en loa torre"" 

fa~tores * , pero éstos operan con grandes márgenes de· ganancia y 

po:/ último la. solubilización del café que se lleva a cab.o en cu.e, 

trd plantas industriales en to.do el país, en este proceso .se -:...,: 

·aprovecha íntegramente tanto el grano.entero como lós grános ro

tos y. productos defectuosós del. beneficio, la técnica más rriodei 

na' para 

· Tdrr:ei;aC:lores. ·En ~l>tós se pasa el.gr ario 
•. hinándoá'e ~on·di~erentes adulterantes .. (a.zúéar, habasí garbari 

. \:,' zosr ;.etc.f .. én ei:¡ta . 9peraci6n·· s.e ·.afec~aa .. · .. los.· ac.iaites esencia ..• 
"les .peí gianp y se desa;rolla. en esta etapá sus .cara<:!ter.í.stiC·•. 

>. :<::as ·de arPl'Í!a. Y: sabor.• . . 
' ~ 

·~.· _;.~ ~;· ,. :'· 



CAPITULO V 

COMERCIALIZACION 

',' 

V.l PROCESO DE CIRCULACION 

La comercializaci6n es la actividad que permite llegar 

al consumidor el producto elaborado y/o terminado. 

De acuerdo con lo anterior, la comercializaci6n' es un 

"puente" entre otras dos funciones económicas: Producción y 

Consumo. 

El único propósito ,consiste en,_ permitir que· _los prpdú.9_ 

tos o servidos, creados o producidos ~r ei proceso a~ pr~duc~ 
ción lléguen'al. consumidor. 

PRODUCCION ---->•' '' COMERClALIZAC:tÓbl -'~ CONSUMÓ'', 

El'\, eLaspecto puramente administrativo, se puede con-
' . ' ' 

cebir 'ª l.a comercialización cómo "el procéso sociai qt.ie J?e'rniite 

anticipar, o ampliar y satisfacer la estr,uctura de la demanda. de 

artÍCU los y servidos, mediante f:lU concepci6n~ promociÓn, inter

cambio y distribución física". (l) 

como puede observarse, ésto es sólo_ la apar,iencia de -
- \" 

- i,fo que ocürre ai interior 'del p~oceso'.de circuiaci6n, 

·,no, e:;1' un ''pu_ente" ,, es un propeso,, un proceso de.,., , .. _ _ ', 

Reivoldt. Ai. Argent1ná Ed:l.t. '; 



101 

mercancias capitalista en el cual éstas se reál.izan. 

Es donde se lleva a cabo la extracci6n de excedentes, 

un intercambio desigual que existe entre el productor campesino 

y el capital~ El campesino, como vendedor y comprador, reali-

za intercambios en condiciones muy peculiares, lo que ninguna -

empresa capitalista haría, es decir, el. campesino como produg 

tor realiza y no condiciona su intercambio a la obtención de 9A 

nancia alguna puesto que su proceso laboral es s6lo condición -

de subsistencia. Esta es· pues la .base de. la desproporción cua.!! 

titativa y cualitativa de intercambio. Compite desventajosame.!! 

. te en el mercado capitalista en el cual. dominan los precios de -

producción de las mercancías y no por sus .valores, .el producto 

. campesino no se desdobla en trabaj,o necesario y tr~bajo excede.!! 

te {partes cr.:mstituyentes de la mercancía) y es esta deficien..: 

cia cualitativa donde radica su imposibilidad de interéaml:Íi~'-:,; . 

igual. en la circulación: Es por eso al. entrar en relación.s;.cm-

el I.NMECAFE cede ·su producto al "preciO de gara9tía" .por él -

fijado, y que apenas alcanza la mitad de lo que sería el pago -

por un. jornal diario (como lo habíall\os visto anteriormente). 

El Estado. (a t:rav~s del INMECAFE), al. eKtraer "!alor de 

este sector difict.llta ya de PO.X: sí las posibilidc¡des de aquj'nufa,..: 
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Este intercambio desigual se apoya .además en el con

trol del mercado. de tipo monopólico por parte del Instituto, -

pero también este sector está en desventaja financiera, info_;: 

mativa, acceso al mercado, fertilizantes, etc~ i lo que agrava 

más aún su situación. 

La intervención del Estado (INMECAFE) en suminis~-

trar créditos, asistencia tér.:nica, comercialización, en nada -

favorece al campesino pues sólo cambia de manos su situación. -

Los precios d~ garantia que implementa sólo favorecen a los pr_2 

d\l¡ctores del sector_sapitalista agrario porque en oqasiones le -

. permite la obtención de superganancias como se vió en el capí t~ 

lo anterior en el qua la uriidad capitalista con el costo de 

$ 4.54 por kilo, con el precio de garantía de $ 11.0l, 

tuvo ingresos de $ 10 421. 59 diarios, e& decir unas. 

ces más que el productor de la Unidad campesina. 

Por tanto la rela.ción campesino-capital no pu~de t~a-
;,'.' 

se· solamente· de. una trarisferellcia de valor, sino también de ~ 

plotáción! a pesar de que· la trar,isferéncia <se lleva a cabo en -

el .proceso de circulaq.Í.6n, deb.emos hacer hincapié en la forma ... · 

en que se lleva a cabo el proceso de producción, es decir u11a -

pi;oducción basada én la unidad t¡:abajad.or-llledios a.e prodücci6n, 

cara6terístic~ .que cón~erva:por t~nto '1a \l~i.é)n del prodUctbi:: .aJ; 
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·sometido como vendedor-comprador .a un intercambio desiqtiai; el 
< ' ' • • '. 

mismo campesino, en tanto productor~ está siendo sometido a. 

una relación de explotaci6n, en la que se, sustrae parte de su. 

trabajo cristalizado en productos. 

S6lo el análi.sis de el proceso de .circulación y el -

· proceso de producción conjuntamente puede h<'\cernos comprender -

la forma de explotaci6n y reproducción de la unidad campesina,.'."" 

pues son éstas las que proporcionan el producto al INMECAFE P.e.. 

xa su comerci~lización e industdal.izaci6n~ 

Resumiendo: ·.·. En pr itnera instancia el de la concurren;,.. 

cia de las unidades campesinas como ·vendedoras 'de.cierta .produ.s,. 

' ., ,. ' ' ' 

que· fue profü1cido. etc. 

El valor social de cierta. masa de mercancías¡ 

·más que la suma de fos valorei:¡ mediós de producción que se 

' 'mforon más el 
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En el. mercado capitalista este valor no opera como. pre-

cio sino que se. tránsforma en precio de producción, el cual. es -

el regulador del mercado. :La medida del precio de producción es-

tá dada en los precios medios de producción consumidos, más el -

precio de ,la fuerza de trabajo, más la ganancia media 'del capital. 

Todo producto deberá entonces venderse en .torno a este precio, 

pero si algún mecanismo socioeconómico (precio de garantía) no 

permite .;il establecimiento de dicho precio y éste se vende siste

máticamente por debajo de su. precio de producción, entonces se e_§ 

tará generando una transfere:ncia de va1or que favorece al compra-

dor. Al pcurrir esto el capital estará pagando un precio que gi

ra en torno al costo de producc;:i6n (costo límite para .la reposi:.:. 

ci6n de sus medí.os y el consumo vital) y no un precio de pródüc.;. 

ción que paga po:t las demás 1nercanéias,· producida~ de una f.o:r;ma. 

ca pi ta lis ta •. 

.. . .. 

·Para tratar de cuantificar la transferencia .de la uni"-

. dád campesina; prbcederíamo~ ~nf.onces a .obtener la diferenda -

entre el costo y el valo; y.no.entre el costo y el precio de pro 
. . 

d.ucción más la ganancia media .que resultarfa de una magnitud 

nor, dadas .las paracter isticas de la ptoducc i6n campesina. 

_ La función de INMECAF'E como parte del proces~:'de 

•.. · merci~Ü.zaci6n;_en. el. cami;ió s~··.apoya•· anclas ·.•condidcinés· e;.Cepci.2, 
. . . . ,- . . . : "-. '-. " , ' . ' . . ' . ' ' , : _. '· - '. - '. - -_ ~ .. -· ' . 
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nales .de compra al productor campesino no capitalista; más que 

las condiciones de venta al mercado~ esto es en última instan

cia la ap~opiac:Lón de una parte de la transferencia que.provie-

ne del campesino ¡::ia:.ra aumentar el beneficio del capital .en gen~ 

ral. 

EL SISTEMA DE COMERCIALIZACION·DELCAFE EN MEXICO 

SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS: 

1 .• - Recepci6n y/o liquidaci6n. Aquí intervienen los 

dos sectores:. el oficial, INMECAFE y el priyado que abxen un 

periodo de registros hasta determinada fecha y diStintos lugares 

de compra. 

2 .-. El. estableci~iento de precios mÍ.nilllos .·(de gararitía) 

de compra. 

·3. - Exportaci~n del. 50"/o del 

50% envasado ,con marcas registradas. 

la práctica) ; 

4~;.. Registro y autorización de contratos dé 

5 .- Reserva para el .consul!lo interrió 

Loa centros 
- • - 1 

que se establecen .. Pata la captacicSn del producto/ 
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ficio o almacén.(+) 

La recepción del café ·Se har·á como compra firme o para 
. . . 

su. consignación, tanto el sector público como ~l 'privado se ha'."" 

llan obligados a recibir d.irectamente de los p~oductore~} el pri~ 

ro 'dándole como anticipo el 80% del precio de garantia establecl 

do. 

Los precios de garantía. de compra tienen el carácter de 

obligatorios (ofkialinente), éstos serán estudiados por el Comité 

de comercia.lización y serán propuestos por. el consejo directivo -· 

, del INMECJ\E'E • 

. En cuanto al manejo de ia reser~a nacionar; qu9dará su-
:· ·' 

jeto al comité de comerciaHZ9.CÍÓn, y será .el organismo que co.n -

la .in:f:ormaci6n que 1i? proporcione eLINMECAFE, establecerá de ~ 

trimestre en· trimestr~ la cuota·a exportar; además de la propor:-

ci6n que los ex,pottadores deberán entregar a dicha reserva, . pa.-

ra ::poderle.s .autol:izacioríes para e~portaci6n. 

. . 

· .. ···• Lálocaliz~ci6n de lo~ centxb~ que 
·•·· <~~~ <:.9l'~flo de.1979, era el siguiente: thiapas:·l6:.Verac:i:uz 

: ';'' ' Oaxac:a ·11, Puebla 3; e~t(Í hace untotaL de SS centros 
·.... 16,s' principáles estado~. produc'toies de café~·· 
~:~'.:?"' -~'. . .e---
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V .l.l ME~CADO. PRIVADO 

La comercializaci6n del café en el sector privado y que 

en su mayoría es destinado a la IO'xportaci6n es. llevada a cabo por 

yar ia s orga,nizac iones: 

Beneficios Mexicanos (BEMEX). Se enca:i;:ga de beneficia.r 

tipos oe:¡,afé y distribuirlos. 

Asociación Nacional de la. Industria del Café A. C. Se 

encarga de seleccionar la producción para exportación. 

La Confederación Mexicana de Productores de Café y la 

Asociación MeXicana de Expórtadores de Café.- Se encarga de _.;.. 

dar asesoría técnica para la exportaci.6n del .café.· 

Dentro del sector privado estas organizaciones exprii;;..-

tan ca~i ·el 8~ del café. 
' ' 

Hay unidades campesinas productoras de caféqu~ en Pa!. 
.te no 'puooen entrar en contacto directo con el mercado capitali.!! 

ta. pero sí entr~ con los "agentesº de dicho sistema se encuen""

tra en pr iniera instancia con los cómerciantes ru,rales que le oto_!; 

gan préstamos monetarios o en, especie para aseg~rai' ·que le vendan 

¡:\'.·él en condiciones, favorables, este tipo de intermediados fun;., 

dona en'tre los productores y beneficiadores de café; otro de "'.' 

los :cccmobid~s v\llgarmente 
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tés") sirve de intermediario en las regiones más alejadas de los 

centros de compra, compra "al tiempo" a precios muy irrisorios, 

generalmente por abajo del precio oficial de garantía).. otro --

cocnprador es el beneficio (húmedo-seco) estos tienen un mayen· con 

trol. del prodllC to puesto que controlan la compra-venta del. café en 

sus formas de cereza y permaninio, éste ;e val~ además de los dos 

'.'agentes" mencionados anteriormente para allegarse del producto, 

pero también otorga préstamos, compra a precios más bajos (los 11~ 

mados· precios castigados) po.i:: frutos nulos, vanos y otras impure..; 
' , -- ' 

zas que traen las cosechas~ 

V.i.2 MERCADO OFICIAL 

La creación de la .Comisión Nacional 
". ' ' --- ..• ~ ' . '.: ·. - ____ -'. i· ' . -

pc,>steriormente el Instituto Mex~cano del cafe (1958), ·. tuv~eron 

como finalidad prop.iciar una producción, distribUción y comercia-
- - -. . . 

lización cafetcüera m<Ís dinámica que derivara ventajas e,J.'.~tivas 

para los cafeticultores, esto es la eliminaci.6n de los "coyotes".· .. 

intermediarios que distorsionaban ia reláci6n 

cializaé:i6n a nivel nacional. 

Los poco más .de cien. mp cafeticulto:t;es 

2 424 .UEPC permite~ aL Instit1.¡to. comerciÚizar 
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o es manejada en C::omisi6n es decir se le éobr.a por la maquila en 

los beneficios, liquidándole su producto después de· su venta~ 

En cuanto a la industrialización del café, el INMECA:. 

FE y otros organismos estatales, constituyeron la empresa promo-

tora Industrial del Café, S. A. de c. v. y Productos Industria-

lizados del Café (1974). 

Algunas empresas que industrializan.el grano'y.que ti~ 

nen el apoyo del Instituto son las 

Café El Marino, s. A . 

. caf6a Finos ·de Exporbaci6n, •. 

General,Foods de México s. A~ clec. 

La conieicfalizaci6n· ~terna sé .ve 

totalidad por empresas transnac:ionales para su dist:i:ib\lc:ión en -.· ;·:· ' . . .· . ·. . 

los .mercados internacionales como: La .Ánderson Clay.ton, Acli -
. '', :'. ' . ., · .. 

· · · International, Nestié, General Foods, Bern?rd Rothfos1 J . Áarón, 

.coca-Cola, Fulgers, Vol Kat Brothers, (+) etc. 

!)el total del café E!Xportado, los be?leficiadores 
. . . 

poi;tan ~i 80% .y ei otro 2o% l<"\a ejidos y asocJaciones, Cia. pr~auc~ .. 
. { +J Ecbnot.écnta l}C]dcÓla •· SARH, : l99L 
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tores. 

CUADRO 2 

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE CAFE 

POR SECTORES, PARA EL PERIODO 1969/70 - 1980/81 

(Sacos de 60 Kg) 

CICLOS SECTOR PRIVADO .% SECTOR OFICIAL % TOTAL 

1969/70 l 411 013 86.7 215 880 13.3 1 626 893 

1970/71 l 353 400 89116 157 884 10.4 l. 511' 284 

1971/72 l 377 837 82.8 289 352 17.2 l 663 509 

1972/73 l. 916 038 79.5 493 28.7 20.5 2 409 335 

1973/74 l 220 047 65.8 634 728 ·34~2 1 854 775 

1974/75 l 329 771 58.5 942 742 41.5 2 272 513 

·.1975/76 1863 573 64.6 1 020 401 . 35.4 2 882 974 

1976/77 1 490 974 76~5 456 922 23.5 l 947 896. 

1977/78 l 203 802 .6Sl.3 533 536. 30. 7· l 737 338 

1918(79 1 996 288 65.0 .1 073. 716.··· 35.0. 3 070 004 

1979/80 1 411 339 6:1..6. 878. 744. j9,4 2 290 083: 

l980/8Í 1 124 965 57~6 827 441 42.4 1 952 406 

Fuente: INMECAFE. 

Respecto. al cuádro anterfor, a partir del ciclo 73/74 · 

(af'lo en que se .iniciaron las UEPc) . el sector privado. ha . cedido. 
. . 

·.en el porcentaje. del volumen de exportaciones, cori respecto al -

sector ofi~ial ·hasta alcanz.ar en el ciclo, 1980/81 un 42 .4% .de 
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do como .la más importante, le siguen coatzacoa1c6s, Verac:ruz y -

Aca¡)ulco no se registran movimiento.a en las de Tecate:. Salina -

Cru.z · y Tampico. 

v.l.3 MERCADO MUNDIAL 

El café en el comercio internacional está sujeto po:r ..; 

la oferta-demanda (apa:rentemente), ·un articulo que no es de pr,! 

mera necesidad y por lo general ,haY una· abundante oferta pero 

por otro lado hay alteraciones cicl.icas naturales: heladas y :s~ 

·quías principalmente, esto parecería indicar que habd.a mejores 

precios a coX:to plazo, pero en el largo plazo beneficia a los -
~ - . 

c0mprádores porque tiende a deprimir su consumo y alentar su prg, 

duc9i6.n; esto t.rae como consecuencia' (lo que .al inicio) una -

abundancia y como conseCuencia J:>recios baj~s. 

Las ventajas de los países importadores (EUA Y. la .CEE . . ' .. -. ' 

fundamental.mente). dictan las regfos del comercio, pues se desa

rrollan' en sus propios ~errenos (mercados físicos y futuros de -

Nueva York y L<:>ndres); además las grandes empresas comercializ~ 

(foras. del café (transnacionales ~stadounidenses en su mayoría) -

cuenta'n con gJ;an capacidad financiera·;. esto les proporciona un -

gran margen .de maniobra; sobre todo a la hora de la éápeculaci6n, 

' ' '~ 

pero a. tOdo esto se .suma. los pa~L'ses. exportadores nuncá qóinciden 
: ~ . ' ":·. ~. :. . ' . . -

~n sus inte~~s~s yn~cesÍ.dacles, pu~sto que para algúrios la eX-~ 
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portaci6n del café es .una de sus principaies fuentes. de divisas 

(Burundi eón el 83%; Colombia con el 52%; Etiopía con el 48%: 

Uganda con el 79%). Así por otra parte la mayoría de los paí--

ses productores del.café producen cantidades mínimas si se les -

compara con Brasil y Coxombia, por lo que desean vender lo -~ 

más que se pueda o en su defecto con u·n precio más alto por su -

producto. Pero otros prefieren un mercado estable, pues si - -

hay .un precio muy bajo la compensarían eón mayores exportaciones 

y. de paso mantener un control en su mercado interno. 

Es por esto. que países como Colombia esperarían que -

iá oferta no fuera demasiada. alta de parte de Brasil que además -

de ser gran exportador' de.café, tiene .una, economía más diversi:.. 

ficada y esto le da una mayor .· flexibili.dad ·ª· sus e.'!:portaciones. 

Con todo esto, los países exportadores tieneri dificul~ 
' . . ' 

tad para presentar un frente sólido permanente a .los paises im-;.. 

portadores en busca de mejores precios. 

En 1972-73, se quisieron mejorar lo.s ·preci.os en la 

.. International coffee Organiza'tion (OIC) para c6mpénsar .. la pér:.. 

dida: del valc¡r realr no hubo ningún acuerdo, se formó lo que .se 

denominó el grupo de Ginehrá, el primer 1ntentci para manejar el 

cpúdo durar. Unos CUafl.tÓS mesés • 
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Po;teriormente se formó otra Organ:Í.zaci6ri en Punta Are-· 

nas que intervino en la Bolsa de Futuros de Nueva York y Londres 

y estableció un sistema de retención pero su acción se vió muy -

lirr.itada porque la mayoria de los países no cumplió con el pacto 

con.traído, por lo que se di6 por terminada desapareciendo en f~ 

brero de 1975. 

En ese mismo afio, el III convenio Internacional de -

Café de la ore fue aprobado y entraría en vigor el primero de -

octubre de 1976; pero no se asignaron cuotas ni límites en cuan 

to ·a los precios y lo único que furicíonó fue el fondo de promo--

ci6n. que sólo hizo campaftas para fomentar el consumo. 

En el año de 1977, México propuso en la OIC . cr.ear un 

de es tabilizaci6n, ésta f-ue acogida por las, paises produc:.. 

la til'loamei icarios y algunos paises importadores. · En 1978 -

discutió la proposición y no se llegó a ningún resultado, a.n 

te la. imposibilidad de llegar a acuerdo algun~ y una tendenc.ia -
-. . . . 

. a. la baja del precio del café, se formó el llamado Gr1.1po Bogotá, 

Lo integraran los siguientes pa.íses; Colombia, Brasil. Cos.ta -

Rica; Ve~ezuela, México, Honduras, Guat~m~la y E.l Salvador (pal.-

ses que aportan el' 55% de la· producción mundial y el 90'/o de la -

sua•1es) • E.l principal objetivo era detener 
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mejores precios y un adecuado cibasto a l.os paises importadores. 

E.ate grupo intervino en la bolsa de futuros· de Nueva York y Lon 

dres, esta actividad se llevó a cabo con gran sigilo para f,1Vi--

tar que fuese anulada (como s.ucedi6 después}. Su actividad en 

grandes rasgos fue la siguiente: Comprar cuando los precios --

amenazaban desplomarse y vender cuando hubiese alzas desorbiü1.n 

tes. Algunos expertos opinan que la acción de este grupo í~e -

importante, puesto que los precios fluctuaron alrededor de 2 

dólares la libra cuando sin la intervención de este grupo ha-_-

briá bajado a uno, uno punto veinte dólares. 

A fines de 1979, los resultados obtenidos por. este --:

grupo fueron satisfactorios puesto que había ác::ú~ulaclo grandes 

inventarios. Esto propició que los espeeuladoxes del mercaqo·-

de Nueva York aprovecharan esta oportunidad· y el 21 de noviem-

bre ·del mismo afio, la bolsa de café, azúcar y cacao cambiaran-

sus posiciones; en el siguiente mes sólo sería_ para liquidar -

contratos es decir .los corredores del grupo estaban obligados -

a vender y esto continuó hasta el 25 de eneró de l~BO, por lo 

que se propici6 la. éaida de los precios. :u grupo no pudo de--

terminar ésta puesto que. no contaba con recursos necesarios: se 

,estiroii qµe el grupo Bogotá pe-rdi6 140 mil1ones de dólares pero 
,· 

se compensa con las ganancias que obtuvieron .l.os pa.ises prorluc ... 
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El grupo Bogotá se dio a la tarea de crear una compa~ 

fiia internacional del café "Pancafé'1 con el mismo fin: esta- · 

bili¡mr los precios (empezó con: un capital inicial de 500. mi•-

llones de dólares) su seé(e: Panamá: y empieza sus operaciones en 

el mes de Mayo de 1980. 

Los mecanismos del mercado¡ como realizar intervencio-

nea directas en mercados de futuro son una de las alternativas -

que tienen los paises productores para controlar (hasta dónde -

es posible) el desplome de los precios. 

Los países importadores proponen q,ue el café debería ... 

estax suje:~.o a una economía de mercado es decir a la ley de la -

oferta y demanda¡ esto traeria consecuencias a los países pro".".

dúctores puesto que tra~ría precios menos altos de los. que se -"." • 

esperan,.· y por otro 'lado la oferta superaría rápidamente la de;:; 

manda con lo que se desplomarian los precios. 

Los paises importadores presionaron para que los paV-

ses mierill:lros del grupo Bogotá (pór.mediode la empresa Pancafé) 

se. retiraran ,de Jas .bolsas ,de futuros y ademas s~ lleg_afa a ·un -

acuerdo sobre la asignaci6n de cuotas .anual e~ para los paises. -- ' 
' ' . . ' 

expórtadores. 
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Para la comercialización. del café en Nueva York, se .fu_n 

d6 en el afío .ae 1983 "Caffee Exchange of the City of New York" -

que posteriormenté seria en el afio de 1916 . "La bolsa dé café y 

azúcar". Veinte afios después se funda la Oficina Panamericana -

del Café (1936) y por último la Organización Internacional del -

'café (1963) tiene como fin el administrar y e]ecutar las dispos_! 

e iones del convenio internacional del café. ( 1962, México fue -

uno de los fundadores) • 

Las decisiones.de la Organización Internacional del Ca; 

fé son tomadas por un órgano llamado Consejo Internaciona 1 del. Ca-· 

fé en la que todos los miembros participan' y cada afio es remóvido, 

la junta ejecutiva es otro de sus órganos, está compuesta por 8 -:-

, miembros exportadores y a importadores elegido~ por cada afio cafe

talero. El director ejecutivo es el principal funcionario admini~ 

trativo .de l~ organización y es el responsable de que se cumpla -

.. la administración del convenio. 

Las obligaciones como mieml:>ros por citaraÍgunos: 

l..'."' Contr:Í.buciones financieras (que incluyen presupue1?, 

to Administrativo, fondo especial y fo)'ldo de promoci6n). 

de ipformación y observancia de 
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4-~.:.. U-til.izaci6n dec.ertificaci6n de origen y estampillas 

de e.xportaci6n. · 

A continuación se presenta la forma en que se, agrupan -

lo_s miembros de la ore. 

a) Tipo de café producido: Suaves Colombianos, otros 

suaves, arábicos· no lavados 

y robustos. 

b) . Por la fecha del comienzo respectivo del afio de co-

secha en este orden: lll. de octUbre. lll. de abril y 1.2. de ju--

lio. 

-e) Según tengan ~ no derecho a cuota básica a tener - · 

de lo dispuesto en el artícÚ io JO del convenio( 
2

) • 

.- . ~ ' . 

r.iecanismo para la fijación <le precios. intern_acfonaleis. 

_Los precios que se determinan en la bolsa d_e café y<

azúcar en Nueva York _ y en ia ore (Londres) str hace -de la ma-

nera siguiente: 

Para la aprobación 

v.otos de 
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Estado.s Uriidos 

Alemania Federal 

Francia 

Países Bajos 

·Brasil 

colomb.ia 
; 

costa de Mar :f.il 

Uganda 
- .. 

El Salvador. 

392 

104 

51 

47 

681 (3) 

336 

.114 

49 

42 

35 

576 

a predar I los paise.s consumidOrf!?S son 
• . .· . l . -

-·_.los. ql!e eh este caso determinan e imponen el..: precio del ~afé :-

dada la 'forina en que se distribuye los votos y por tartto los -;;...- . 

paises productóres tendrán que sujetarse a éstos. 

V.3.l Pr_oductores Múndiales dé Ca'fé. 
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Países Exportadores.·· 

Angola 

EJ.olivia 

Brasil 

Burundi 

Colombia 

costa ·nica 

· · RepiÍblica Dominicana. 

Ecuador 

El Salvador 

Etiopía 

.Gnana 

.Haití 

.•. Hondur~s 

India 

Paises Importadores 

Paises Importadores 

Australia 

Austria 

Canadá 

Chipre 

Espaifü 

Finlandia 

Yugoslavia 

· -Bélgica/Luxemburgo 

•· ;;.Dinamarca 
. . ~ 

:..República Federa 1 
Alemana 



Nigeria 

Panamá 

Nueva Guinea 

Paraguay 

Perú 

Sierra León 

Tanzania 

Trinidad y Tobago. 

, Benin 

Camerún 

, Congo 

, Gabon 

; Ivory Coast 

Madagas;c;:ar· 

Togo 

l.21 

rtalia 

Irlanda 

lnglaterra 
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:La OIC tienen catalogados cuafa:o tipcis principales -

de café: 

i) Arábigos nó lavados, se producen en Brasil y Eti,_2 

pia principalmente. 

ii) Otros suaves, se producen en varias regiones; 

fundamentalmente en América Central, México y la India. 

iii) Robustos, se producen en Africa e Indonesia; son 

los qué más se usan .para elaborar café soluble. costa de. Marfil 

es el principal exportador. 

iv) Suaves Colombianos;; áe producen en Colombia, Ke

nia y Tanzania. 
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CONCLÜS IONES. 

El .desarrollo del. capitalismo y. sus contradiccio ..;· -

nes inherentes, trae como consecuencia la intervencióh plena -

del Estado en funciones econ6micas tanto en periodo de crisis, 

bélicos y de paz. 

Dada la incapacidad de los monopolios para hacer fren 

te a la producción social ampliada, hace que el Estado ínter--

venga en actividades econ6mica's y se hace cargo de proporciónar 

materias primas, , servicios y un~ cosa fundamental; la invest_! 

gación cientifica y tecnol6gica. 

La función del Estado a través de las empresas ¡:iúbp~

cas beneficia directamente e indirectamente al capital: ·al pr.Q 

pdrcic;>nal:le; servidos, materias primas~ energéticos {el13ctri

didad y petróleo) muchos de éstos ni si,quiera a su costo y --

otra: servir de intermediario (Il~MECAJ¡'E) para acaparar pro-

.ductOs agrícolas' produCidos Em formas no capitalistas y CiSÍ C0_!1 

centrar el excedente producido y que éste benefic,ie a ia '11'.alor_! 

zaci6n del capital soéial. 

Por otra p~rte, cuahdo .nos referimos a la . 

. c.i6n formal y real del trabajó 

capitalista quiere 

cuandÓ, ha~lamos 

;. ~ ' . 
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por el capita'l nos referimos precisamente al papel dirigente· -

del capital, pues todo proceso de trabajo es al mismo tiempo· -

un proceso de explotación y por consiguiente todo excedente de 

valor expropiado es transformado en capital. 

Esto naturalmente no significa que .en todas las ramas 

o sectores económicos presenten una subordinación real o formal, 

esto es, formas particulares que adoptan los procesos de produc-

ción en .algunas de las ramas o algunas unidades d~ producción -

campesinas; es decir que pueden haber procesos de producci6n -

que no están ni siquiera formalmente subordinados al capital. --

Esta situaci6n se da como característica del desarrollo capita ... 

lista pues se lleva a cabo en forma desigual. 

La existencia de únidades ·de producción que no' son en -

si mismas capitalistas, pero que .son capaces de producir aún ..,;_ 

cuando no perciban ganancia, el .capital global (a través del -

lNMEc'AFE) considerado como comprador pagará los productos a 

un menor precio, es decir se presenta una· transferencia de va--

•·1or. 

Poél.emos decir entonces que al darse una subordinación 

forma.! restringida el capital podrá. extraer un cierto valor. 

' 
La transferencia de valor se lleva a e.abo en E!l. pro-

·ceso. de cir~illac:i.6n 



la unidad campesina. 

El producto campesino se· enfrenta al. mercado capitaliJ2 

ta con un valor y esto lo pone en desventaja, pues en él, lo --

que rige generalmente son los precios de producción y por lo tan 

to esta deficiencia.cualitativa y cuantitativa es la causa de la 

transferencia de valor, asi como otras forrnas en las que se 

efectúa ésta: como .comprador de mercancías, sujeto de crédito 

y vendedor de su fuerza de trabajo. 

Pero no solamente se trata de transferencia de valor -

sino también de explotación .y ésta se lleva a cabo en el proceso 

de prodUcci6n, una producci6n basada en 1.a .unidad trabajador- ;.;· 

medios de producci6n, conservando ésta su. producto y que al en.,.. 

.. frenta:rse al mercado capital.ista,· le sustrae parte de su traba-

.jo cristalizado en· productos. Por tanto el estudio conjunto d.el 

proceso· de producción y circulación nos l?ermitirá conocer la fo.E. 

ma en que s¿ lleva a cabo la explotación de ;la unidad campesina .. 

La parte del .aector agrícola no capitalista al no cum-. 

plir con los requisitos que ¡e son designados dentro del modo de 
- '" ' 

·. pr?ducci6n capitalista en desarrollo, como son: abastecer la .:. . 

materia prima al sector industrial, al.imeintos, servir de merca

do. para sus .meúmncias y prodúctos de expoz:taéi6n, entra en con 
,' ' ' '. ~ 

tradicción con el séct~ox:: industrial, la soluci6n a estas. coritX!:,. 
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dicciones traerla como consecuencia ventajas para la producc16n 

ampliada del capitalista en su conjunto. Pues al desarrollarse 

este sector y al aumentar su productividad y por consecuencia -

reducir sus costos de producción, posibilitaria una transfere~ 

cia de. valor mayor, pero esto no sucede por el dominio de esta 

franja del mercado por un :reducido número de capitalistas indi-

viduales.que captan para si, parte o en muchoscasos, casi la -

totalidad de la transferencia, de ahi que se ·hace necesária la "'." 

intervención del Estado a través del INMECAFE (en el caso par-

ticular de la producción de café), que como intermediario es 

capaz de efectuar la transferencia, es decir poner el trabajo 

dampesino al servicio de una tasa de acumulación general. 

' Ei INMECAFE compra el producto campesino a. "precios ~ 

de garantia'.' fijado con la intención de que sea "suficiente" -

'para asegurar la producción de la unidad campesina, pero a la 

vez esto posibilita una .obtención de ganancias a la parte del .;,.>·. 

sector agrario capitalista .que por su extensión, recursos.téc-. . . 

nicos y rendimiento pór, hectárea hacen posible. 

Para corroborar lo anterior veámos los siguientes ~-

cuadros en relaci61l con los ingresos y superficie 'de cultivo. 

·;:: f' 
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INGRESOS POR CICLO (pesos corrientes) 

.CICLO ·1 

T?mafio Has ~ 

Hasta 10 

ll-20. 

21'.""50 

51-100 

más de 100 

CICLO. 

Tamafio Has. 

·Hasta 10 

ll-20 

. 21-50 

51-100 

.más de. 100 

70/71 

9 ººº 
. 89 000 

190 ººº 
597 000 

l 668 000 1 

INGRESOS DIAR:ros 

70/71 

. 20.65 

243 .84 

.· 520.54 

1 635.61 1 

4 569.86 .4 

72/73 .76/76 

15 000 
20 ººº 

109 000 163 ººº 
241 ººº 380 000 

569 000 102 600 

670 000 3 103 000 

(pesos corrientes) 

aumento diario 
72/73 76/76 1011.1· - 75/76 

4l.09 · . 54.79 30.14 

298.63 . 446 .58 202. 75 

660 •. 27 1041.0~\ 520.55 

558.90 2810~95 1 175.34 

575.30 8501.36 3 931.50 

De lo anterior podemos decir lo siguiente: la unidad 

campesina de hasta 10 has. tenían un ingreso diario en el ciclo 

1970/71 de $ 20. 65 y en el delo 1972/73 aumentó a $ 41. 9 y - 1 · 

después de hab.ér fijado un precio de garantía {cicio 1974/75), -

alcanzó un ingreso dé $ 54 .79, es decir hubo Un aumento de 

30 ;14 en seis ciclos. 

Veámos ahora en las extensiones de has •. de 
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una capacidad capitalista: de un ingreso .diario en el ciclo -

1970/71 de 4569.81, al ciclo 1975/76 alcanzó $8 501.37 dia-

rios, lo que resulta un aumento de $ 3 931.5 por día. 

Esto anterior nos da un mediano análisis, de la situa-

ción de la unidad campesina. 

Ahora s1 estas mismas cifras las deflactamos obtendrí_e 

mes un resultado mucho más real. 

INGRESO POR CICLO+ 

· c I c Lo 19.70 / 1971 1972 / 1973 
p p •. p p• 

hasta 10 9 000 7 963.6 15 000 lJ. 627.9 

11 - 20 89 000 18 761.0 109000 . 84 496~12 

21 - 50. 190 ººº 168 141.59 241. ººº 186. 021. 7 

51 - 100 597 000 528 318.58 569 000 443. 085.27 

más 100 1 668 000 1 476 106.l 1 670 000 l 294 573.6 

.A INGRESO 
1975 / 1976 

p .P' 
p P' éomparaci6n 

. 20 000 .. 9 523.8 30.14 / 4.27 

163 000 77 619.04 202.75·/-3.l 

380 000 180 952.38 520~55 / 35.l' 

1 026 000 448 571.42 1 175. 34,'il08. 9 . 

3 100 ·ººº~ l 476 190'4· 3'931·.5 /. 
Piecios Corrientes 
Pl:'eciós constantes. 

".··:,t.- . .::·- Base 19687100. 
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Del cuadro anterior se deriva una conclusión: En las 

unidades campesinas de hasta 10 Has. que tenían un ingreso de 

$ 2L82 diar íos en el ciclo 1970/71 aumentan a $ 31.86 en· e:l. ci-

clo 1972/73 para disminuir en el ciclo 1975/76 a $ 26 .09,. hay -

que destacar que el precio de gara.ntía fue fijado en el cicl.o 74/ 

75 y esto lo afectó directamente a estas unidades en su ingreso. 

Por lo que respecta a las unidades capitalistas su in-

greso diario en el ciclo 1970/71 fue $. 4 044 .·13, disminuyó pa-

ra el ciclo 1972/73 a $ 3 546.78 pero, para el ciclo l.97 5/76 

aument6 su ingreso a $ 4 044. 36, . es decir que si bien no aumen-

t6 ·lo suficiente con respecto al ciclo 1970/71, sí conservó és-

te, a pesar de l.os efectos inflacionarios~ 

La producción que el. Instltu.t6 controla (198.0) _no es 

suficiente si. se quiere transferir la totalidad del e>ccederite ;.._ 

creado pues se debe complement~r con una política de créditos+ -

(hay un carácter selectivo al interior- de las UEPC, .Y qi.:.e a su 

vez no son otorgador oportunamente, sólo.un 16% de ellos son 

utilidades, para su <aplicación en lá unidad, además hay que h~ 

1 . ++ cer 4 acciones - 1980~ para r.ecioir lo solicitado), centros 

+ El crédito oficial presenta dos modalidadf)S: :ta de a vio y -' 
.refaccionario; eL primero es el más cprnún1 y consiste en •;.. 
cumplir algunos costos de producción del é:ul tivo. 

:++ Trámites y j:iapéieo. 
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de. acopio, bienes de consumo con .esto se cerraría el .círculo - . 

que permitiría captar y concentrar todo el excedente producido, 

suprimiendo las fugas qu~ podrían beneficiar a algunos explota

dores locales. 

A la unidad campesina hay que ".ontemplar la corno un --· 

proce~o subordinado en el capital y que por tanto es de explot~ 

.ci6n, misma que se consuma a través de distintos mecanismos en 

el que el principal es como vendedor de productos. 

Hay que recalcar que el ·campesinado es explotado en -

beneficio del capital en su conjunto, pues el excedente genera

do es .transferido a través del mercado hacia la valorlzaci6n -,

del ca pi tal global ( funci6ti que ha venido incrementándose por -

la intervención del INMECAFE, en este caso). 

La dispersi6n de las unidades campesinas (tanto. las -

controladas por el INMECAFE ccimo otras) y la explotación que-· 

se· n_eva a cabo a través del mercado, propician y repr~dÍlcen -

las más vari:adas formas de cacicazgo r.ural que se manifiesta .en 

·forma de control político-ideológico y· explotación, ya sea de 

uria forma desp6tica o paternalista (de los técnicos, adminis.:.

trador.es o em.pleados del Estado), además se desalienta a los -

productores (ejidatarios principalmente) con trabas buroc~áti",;,- . 

cas y se disimula ,la concentrac.i6n de la tierra• 
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Por otra parte, la imposibilidad de ampliar su pi:oduc-

c'i6n, por la carencia de recursos y unas crecientes necesidades 

por la natural expansión demográfica, trae como consecuencia -

una acelerada proletarización y subempleo aún con la "ayuda u --

del INMECAFE, asi como los que poseen superficies marginadas y 

que quedan fuera de todo programa implementado por el INMECAFE. 

Una de las funciones, que también realizan estas uní-

dades es proporcionar fuerza de t~abajo barata y calificada - N 

(principalmente a las unidades capitalistas), y esto les benefl 

cia al reducir el precio del capital variable que invie.rt.e el c.s_ 

pitalista, pues el costo de la producción de ésta recae en la -

unidad cami>esina. 

Los campesinos como . sector mayoritario sólo alcanza - . 

a ·ObtE\lner medios para sobrevivir pero no para acumular, todo SU·. 

excedente es trans~erido, su subsistencia depende de una rela-

ción productiva con la tierra que se realiza a traves del. traba;;. 

jo. 

Al analizar .los efectos del capistalista agrario al -

industrial nos encorit.ramos que al pagar mayores pxecios por los 

productos agrícolas, el capitalista industrial se ve afectad'o - . 

en la .distribución social de la' plusvalía Y. t;m p¡irticular )a "!'"'." 

• e-, 

disminución de la plu~val1a relativa o en. su defecto 
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tos se toman mayores cuando el Estado subs.ldia la venta de ,és--

tos productos. 

Si se quiere evitar que s6~o el s'ector agrario célpit3! 

lista se beneficie de la situación anterior, habria que propi--

ciar el desarrollo de las unidades campesinas, pero mantenien-

do el control sobre los medios de producción que sólo estar ian -

de manera formal en manos de éstas, con lo que se aumentaria su 

productividad, disminuirían sus costos de producciá'l y por tan-. 

to se reduciria en.gran medida, el beneficio que alcanzan los -

productores capitalistas agrarios. 

En lo refe:rente al propio café, según estadisticas 

del INMECAFE del fruto llamado "cereza" s6lo se aproveeha un 

16%, pues e1 beneficiado si sigue este procedimiento: de. 100 '.".'. 

Kgs de cereza se.• obtienen 23 Kgs. de café ·pergamino; de· 100 --
Kgs. de café pergamin9 se obtienen .so I<gs. de café.,oro; de.100 

Kgs• de café oro se obtienen 83' Kgs. planchuela (café para la -

exportación) • 

Es. decir.~ en resumen; de 1000. Kgs. de café cereza se 

obtienen 3;.06 sacos de grano (60 Kgs. c/i.;i) par!'i la expórtaci6n.· 

Por lo que se hace necesario aprovechar el 84% del --, ,· 
. ' 

fruto del. que sólo se utiliza para .fertilizantes, pudiéndolo .... 

industrializar y obtener los siguientes productos: miel o 
.. •, . ,' . . : .' ' :: . .·. ' 

za de caf~, .. ~ld,ohoi, ·'·.pectinas• . protepecti,nas, . 
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mento para engordar aves y ganado porcino), gas metano,: aceite, 

bated,as el~ctri~as, materiales para· construcción, etc. Es por 

tanto un producto .para bastantes aplicaciones' industriales. 

Por lo que respecta a la comercialización externa del 

café, ésta se encuentra en. manos de compañías transnacionales -

(Andersón Clayton; Acli International, General Foods, Coca Co-

la, Folgers Hohenberg International, Nestlé, Vol Kart Brothers,

etc .J~ esto demuestra cierta incapacidad de la empresa estatal 

ante las grandes compafiias norteame.t" icanas para comercializar su 

café (México destina casi el 65% de la exportación .de café a ese 

país). 

En .la vinculación con el mercado internacional, M~ico 

par su baja composición orgánica del cápital a9r icola (en este 
. - . . . ·-

ca so el café) propicia una transferencia de. valor, pues los pie-

cios de· este producto es fijado por los paises importadores. 

Las funciones que cumplÉm los caciques tanto locales'"' 

como regionaJ.es pueden .ser en teoria sustituidos por empresas 

estatales, en cuyo caso el excedente creado !'>eria transferido .a 

través de los precios y subsidios al capital global. 

Pero esto sólo teórico, puesto que debido 
. ' .. . . .. ' ·.' 

politíco prevaleciente en nuestro pais esto n8 ~$ posi~J.~.; , 

puede a través de los crWHos 
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rios y de avío, asesoría técnica (esto es fijación de una parte· 

de los ex:cedentes), aumentar. la productividad pero ejerciendo -

un control.económico, administrativo y político de la unidad ca!!! 

pesina dejando a éstas sólo de manera formal s.us medios de pro--

ducción. 

Debido a la perforación que realiza PEMEX en zonas -

productoras cafetaleras y su consecuente contaminación de estas 

.áreas, no se están planeando reponer o ampliar a los plantíos -

cafetaleros afectados en otras zonas, p~r lo que a pesar de la 

importanéia para .los c;:afeticultores (como medio de vida), la ge 

nérac:i.6n de exce~entes, como· producto de exportación y las pote.n 

cialidades del café, no se toman las medidas necesarias para ~u 

preservaci6n. 

Dadas las características. del suelo que ?;equiere él -~ 
. . 

cafeto y que son muy éspeciales •. pues no se puede sembrar otro -
. ' 

·tipo de CUltÍVO alimentario, si en Cé!:rnbiO se podría Utilizar t.,Q 
.. . . : . 

das aquellas superficies marginales en otro cultivo como lo es. -

. el hule, ya en otros paises se ha puesto en pdlctica como en 

temalá y· se alcanzan buenos resultados. 

Y .por último hay que dar la atención necesaria 

te que se rec¡uiere a 1a plaga de. la roya del czúe~o que se ~ie~ 

ne extendiendo.por_ la zona del .. sureste, puestb que-re~res<3rita ..... 
. . 

U?) serio peligro pára la pl:dducci6n de C!a:fé en 
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A NE X O 2 

Leyes complementarias para la Intervenci6n 

del Estado en el Agro. 

1..- Ley de Ejidos, 2-3 de diciembre de 1920 • 

. 2 .- Ley de tierras ociosas, 23 de junio de 1920. 

3 ..• - Código a gr ario, marzo de. 1934. 

4 ·~ Ley de Nacionalización de bienes, diciembre de' 

1940. 

Ley .de· la Reforma agraria, 

Ley Feder.al de Aguas, 



141 

EL SECToR PUBLICO,, SU ACTIVIDAD ECONOMICA Y, ASPECTO ,JuRIDlCO 

Las entidades de la Administraci6n Pública estatal com-

prenden: 

El Ejecutivo, Secretaria de Gobernación con 24 secta--

rea; Secretaría de Relaciones Exteriores con un sector; Secre-

taría de la Defensa 2 sectoresi Secretaría de Hacienda y crédito 

Público, 142 sectores; Secreta.tia de Programaci6n y Presupuesto 

2 sectores, Secretaria de Patrimonio y Fomento, Industria.1 1 246 --

·sectores', Secr~taría de Comerc.:io;,38 sectores (aquí se incluiría 

· a INMECAFE): Secretaría de Comúnicacione~ y Transportes; 59 se.s,. 

torea, Secretaria de' Recursos Hidraúlicos, 85 sectores; secreta".".· 

ria de .Educaci6n Pública, 18 a,ecto:res; Secretaria de Trabajo y.

Previsi6n Social, 5 sectores; ·Secretaría de Túrismo, 19 s.ecto-

res; Departamento de Pesc;a, 28 sectores, 'y el Departamento del 

Distrito Federal/ la Procuraduría General de la .República, 78 Or-

ganismos Descentralizados,· 556 Empresas d.e participaci6n Está tal 
_ .. r, 

Y, 209 Fideicomiso · ·(esta era. su estructura orgánica hasta el afio 

de 1977). 

Actividades en l'as que intervienen: . Textil, 

c~nemat~ráfic~,.·Pesquera, Hu:Le~a,· i\;:ucare~a. M:Í.ne;a, Metalúrgi-· 
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ca, Side:rúrgica (explotación de minera les básicos, obtención de 

' hierro y acero en todas sus formas), Hidrocarbu:ros, Cemento, -

Automotriz, Productos Quimicos y Farmaceúticos, Celulosa· y Pa;.. -

pel, Aceites y Grasás Vegetales, Empacado y Enlatado de Alimen-

tos (y su comercialización), Bebidas Envasadas, Transportes, -

(Ferrocarriles, aviones, autobuses, etc.}, Banca, Energia Nu-

olear, Teléfonos, Fertilizantes, Vivienda, Salud, etc. 

Como se puede apreciar, en casi todas las actividades 

econ6micas participan más de algunas empresas estatales, pero su 

acti\tidad económica esta regida juridicarnente bajo ciertas légi!l 

laciones que se .han emitido para su control: 

BASES JURID!CAS, sobre las cuales se sustenta la. par::.: 

ticipaci6n estatai. 

constitución Política de los Estaos unidos Mexicanos, 

(artic~los ·23, 93. y 123 apartado A, fracc:i6n XXXI)., 

Ley de Inspección y Contratos, de Obras Públicas, 38 ar'..:

H.culos, 8 transitorios .4;.1~1966. 

Reglamento. de Ley de Inspecci6n .de contratos y obráá .. 

Públicas,' 2-11 .. 1967. 
. . . . 

Decreto qúe adiciona el articulo 39 a la ley de inspe~ 
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Ley de control por parte del gobierno federa1 de los -

organismos descen.tralizados y empresas con participación estatal 

Diario Oficial 31-XII~7o. 

Ley de Inspecciones y Adquisiciones D.O. 6-V-1972, -

36 artículos, 3 transitorios. 

Acuerdo a los organismos descentralizados .y empresas -

di:l participaci6n estatal por el que deberán rendir po.r .lo menos 

bimestralmente informe de actividades a sus. respectivos organi!f! 

mos de gobierno. D. O. 7-IV-l975. 

Ley orgánica de la Administración Pública Federal 

n. o. 29-XII-1976, 54 artículos, 6 transitorios • 

. . Ley de. Presupuesto, Contabilidad y Presupuesto Fede-

ral D. O. 31.;,XII-1976, 44 artículos 6 transitorios. 

Ley General de deuda pública. D. o. 31.:..::x:u..;1976, 32' 

'artículos, 2 transi to.i ios . 

. Decr.eto que. adiciona la ley de. inspecci6n de adciuisici.2.> 

nes con el articulo 27 D. o. 31-XII-1976. 

Acuerd.o para que· las ent.idaai::s de la administraci.6ri pú.;. •.··· 

blica paraestatal a que 'se refiere este acuer~o· se agrupen', pb.r 
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se realicen a través de la Secretaria de Estado o Departamento -

Administrativo.que se determina. D. o. 

Ley sobre Adquisiciones, Arrendamiento y Almacenes de 

la Administración Pública Federal D. o. 31-XII-1979. 

Normas de concurso para la adquisición de mercancias, -

materias primas y muebles D. o. 15-X/1980. 

Ley Genezal de Sociedades Mercantiles. 

sidencia de .la.. ~~públióa ~ 
Administra:tivos~. Vol. 1 
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. Participación porcentual en el PIB del. 

Sector PÚbl:i,co Federal. 

~o 

1970 

1971 

% en el PIB Nacional 

.. 1972 

¡973· 

1974 

· 1975 

·1975. 

1977 

1978 

L9 

2.4 

4.5 

5.9 

.6.3. 

· a.4 
5.7 

6~2 

8.4 

i4.o 
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ANEXO 5 

INSTI'I'UCIONES FINANCIERAS CREADAS POR EL ESTADO 

FECHA 

comisi6n Nacional Bancaria 31-Dic-1924 

Banco de México, s. A. 1925 

Banco Nacional de Crédito Agricola, 10-Marzo-1926 
S. A. 

Banco Nacional de Transportes, S.A. 14-Feb-1927 

Nacional Financiera, s. A· 

Asociaci6n Hipotecaria Mexicana, 
S. A.de 
c .. v. 

Banco Nacional de Servicios y Obras 

27-Sep-1933 

25-Se~l9~.3 . 

Públicas(denoniinado anteriormente: 1933 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y 
de Obras Públicas;. s. i:.. 

Banco Nacional de Crédito Ejidal, 
S. A. dé C. V. 

Banco de Zamora, S .. A. 

Banco Nacional de Fomento cooperativo 

21-Dic-1935 

14-Sep-1940 

S. A. Abr- 1941 

Financiera Azucarera 

Banco Nacional del Ejeréito y l¡;¡ 
Armada s. A. de e • V. 

Banca" Nacional cinematográfico 

· Banco "del Pequefto cOmerCio del 
o. F.~ s.' A. de c~v. · 

194:4 

CAPITAL 
SOCIAL 

(miles de pe 
sos) -

·aso ooo 

850 ººº 
so ººº 

500- ººº 
40·· 000 

·. 2.50 000 
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Comisión Nacional de Valores 30-Dic-1953 ' 

Barico Regional Agrícola del 
Papa.loapan s. A. 30-Dic-1955 

Banco Regional Agrícola Michoacano, 
S. A. 30-Dic-1955 

Banco Regional de crédito Agrícola 
del Bajío, s. A. · 30-Dic.-1955 

Banco Regional de crédito Agrícola 
·de Grijalva, s. A. 30-Dic.-1955. 

Banco Regior1al de crédito Agrícola 
de Matamoros, S. A. 30-Dic-1955 , 1 ,r'. 

Banco Regional de CréditO Agrícola 
de OcCidente, S. A. . 30-Dic-1955 

Banco Agrario de la Laguna 22-Dic-1960 

Banco Agra:d'o de Yucatán .22-Dic-1960 

Aseguradora Agricola y Ganadera 29,..Dic'."1961 

Banco Nacional Agropecuario, s .A. 30-Mar..;1965. 

BancoNacional·Agropecuario de 
Occidente s~ A. 30-Mar..;1965 

Banco Nacional Agro~ecuario del 
Norte, s. A. 30-Mar-1965 

Banco Nac.ional Agropecuario del · 
No:roeste, s. A. 

Banco Nacional Agropecuario del su-
.re.ate S. A. 

30.:.Mar-196s 

Banco Nacional de crédito Rural·{*) 1975 
Pesque~o y Po:rtuar io ( **} · . · · · . . . 

Puente: Founado con . datos de Mario Ramíréz Rancafib. 
miente· económko e inestabilidad poli tic:a ett 
UNA.~ •. l'léxico .. 1974. · 

('l")í (**) Banco d~ MéXico. 

--------. 
10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10. ooo: 

50000 

1 500 

1 500 
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ANEXO 6 

FUNCIONES Y ORGANIGRAMA DEL INMECAFE (1980) 

Principales Funciones y OBjetivo: 

Promover, difundir, mejores sistemas de cultivo. 

Establecer servicios de investigación, experimentación, 

demostración y extensión. 

GestiÓriar obras de infraestructura hacia los centros de 

producción. 

conservación y mejoramiento de suelos. 

Combatir plagas y enfermedades del cafeto. 

~ Otorgar créditos. 

Adquirír, ar.rendar, operar y fomentar los ben~ficio.$ del 

café. 

Promover el consumo .de café mexicano' .en el país y en el .. 

extranjero. 

Representación del café de Méx.ico' en e,~ Extranjero. 

La. principal es:trúctlira orgánica ·está éonformada de fa -

siguiente manera: 

El consejo Directivo. 

5 Subdirecéiones: AdministraCi6n, 
.. . . 

. iaci6n, comerciaÜzación e 

Finanzas, 
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de Productores, Fomento Técnico, Producción Industrial, Ventas y 

Promoci6n, Compras y Coordinaci6n de Delegaciones de Consumo. 

2 Delegaciones de Internacionales. 

14 Delegaciones Regionales. 
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ANEXO 7 

ORIGEN, CLASES Y CONDICIONES NATURALES 
PARA LA PRODUCCION DEL CAFE. 

El café es originario de la Alta Etiopía (Abisimia, -

Africa) los habitantes de esta regi6n han hecho uso de este es-

timulante desde hace mucho tiempo. ·Después los Persas y los Ara-

bes se encargaron de extenderlo por Egipto, Turquía; en Grecia -

se introdujo en el siglo XVI y de ahi se extendió hacia el Occi-

dente Europeo. 

A fines del siglo XVII los franceses lo introdujeron 

en América y fue en la Isla de la Martinica donde se obtuvieron-

semillas para propagarlo por todas las Antillas. 

En Brasil se introdujo su cultivo en el afio de 1727. -

Es probable que en México se haya introducido en las postrimerías 

del siglo ),.'VIII, siendo en Córdoba, Veracruz, donde primero se 

cultivó para después, cultivarse en Uruapan, Michoacán, en el E~ 

tado de Oaxaca .se inició su cultivo en 1880 y en Chiapas en el -

afio de 1847 aunque su importancia data del año de 1885 en que -

se cultivó a gran escala en la región del Soconusco. 
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CARACTERISTICAS DEL CAFE 

el arbusto del café produce un fruto que se denomina e~ 

reza, uva o capulin, es una drupa sincárpica bicapilar. El epi

carpio o cobertura exterior es de color bermellón adherido a una 

materia azucarada conocida como "pulpa". El mesocarpio cuerpo -

mucilaginoso de material vegetal coloidal, conocido como "baba", 

está unida al endocarpio. Este que es una cobertura celulósica -

del grano de'i café color amarillo claro se le denomina ''.pergami

no". El espertodermo tejido sumamente delgado y adherido en las 

semillas constituye la "película plateada". El endorpermo cono

cido como café oro o café verde, .es propiamente el grano objeto 

del comercio y de consumo una vez tostado y molido. su color es 

verde pálido de consistencia dura y seca. 

Existen varios tipos de especies de café .por ejemplo -· 

"coffee arábica" con sus variantes que predominan principalmente 

en América. 

c. ará.bica L. var típica 

c. a rábica L. var bourb6n (rendimiento en cereza). 

.c. •arábica L. var ca turra (productividad. alta). 

c. arábica L. var mundo novo (cruza: natural arábiéa 

y bourbon). 
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c. arábica L. var onaragogipe (gran tarnaffo de hojas y 
frutos voluminosos). 

c. arábica L. var ~ (poco productivo, alta cali

dad, fruto pequeffo) • 

Coffee canephora (buena para café soluble), 

El cultivo del café se distribuye en una franja para-

lela al Ecuador siendo los trópicos de cáncer y capricornio, las 

latitudes medias para su cultivo. Las regiones nativas de la c. 

arábica se caracterizan por ser altiplanos, con latitudes entre 

los 1300 y 1800 metros y entre los 6 y 9 de latitud norte. La 

temperatura media anual es de 20 a 25 grados centígrados con mi~ 

nimos de 5ºC y máximos de 30°C, la precipitación anual de llu-

vias de 1500 a 1800 m.n. y una estación de secas de cuatro a·-

cinco meses. 

La c. canephora se caracteriza por un clima ecuatorial 

menor en los 500 metros, temperatura media anual de 24 a 26°c con 

pequeftas variaciones; precipitaciones anuales de lluvia superior 

a los 200 m.n. con dos a tres meses de sec~s además una humedad 

atmosférica saturada (esta especie es la más resistente al ca-.. 

lor). 

La altitud es determinante para obtener buenas cose--

chás. J:,a c. arábica, planta orofila, es· la que da.en nuestro 
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pais mejores resultados de los 500 a los.1300 de altura sobre el 

nivel del mar. No obstante se encuentra cultivada en altitudes 

mayores mientras más nos acercamos al ecuador. 

La c. canephora no resiste temperaturas menores de SºC, 

siendo la media anual entre 22 y 26ºC a una temperatura mayor -

de 30ªC y sin alto contenido de humedad la planta muere, es m~ 

jor a al turas menores de 500 metros, la precipitac;i.6n de llu - -

vias miniinas debe ser de 1500 m.n. repartidos en nueve meses al 

año: y para la c. arábica entre 1500 y 2500 m.m. es más propi-

cia. 

El cafeto cultivado a la sombra vive de 40 a 50 aflos 

aunque su cultivo racional no debe superar los 12 6 15 años. 

En plantaciones a la sombra lo más. recomendable es re

juvenecer al ca feto por medio de cortes de ramas dejando unos -

30 cm. de tallo; esto se recomienda después de una diez cose-

chas, los nuevos tallos pueden producir otras cosechas, al té!. 

mino de los cuales es conveniente hacer una nueva plantaci6n. 

En las plantaciones al sur, el ciclo productivo se re

duce entre seis y siete .ciclos y el periodo productivo ·rentable 

no pasa de 15 ó 20 años. 

El caféto inicia su producción al tercer año de esta;..""'. 



154 

blecido en la plantación definitiva produciendo comercialmente -

a partir del cuarto afio. 

Por su hábito plagiotr6pico, únicamente fructificará -

en ramas de nuevo crecimiento. 

El número de flevaciones en la c. arábica varia de 

tres a seis, por lo que la maduración del fruto es escalonado, -

incluso en una misma rama. Ello determina tres cortes de cereza 

cuando menos durante la cosecha. El corte obligatoriamente debe 

ser manual. 

En la c. canephora, la floración es más homogénea gra

cias a lo cual cimienta la eficiencia de la mano de obra en la CQ 

secha. 

En el hemisferio norte la cosecha de la c. arábica es -

entre septiembre y octubre; mientras que el hemisferio sur el -

corte principia en mayo y concluye en agosto. 

El café como producto agricola debe reunir varios requ.! 

sitos para llevar a cabo una máxima producción, así como el· sue

lo de clima, humedad, etc. 

Las variedades del café más importantes en México son: 

El café arábigo.- Variedad típica y café arábigo.- -

Variedad bourbon, también .se podria incluir a la especie del -
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café arábigo váriedad catuxra, que es una variedad del café bou.;:, 

bon, notable por sus altos ·rendimientos de café de buena calidad 

y algunas otras variedades obtenidas por cruzamiento como el café 

arábico.- variedad mundo nuevo, variedad mokka, éste no tiene -

una gran producción pero es de buena calidad. 

El café arábigo es cultivado en México, Honduras, Guat~ 

mala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Vena-

zuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, República Domin,! 

cana, Haiti, Jamaica, Puerto Rico y cuba .. 

' En Asia: Arabia (Yemen), Vietnam, India y Laos. 

En África: Kenia, Tanzania, Etiopia, Fuanda y Baru11di. 

Las caractedsticas principales para las diferentes - . 

variedades del café en México son los siguientes: 

NOMBRE: PRIME WASHED 

Altitud: 700 - 1000' mt,s. 

Clima: Húmedo y tropical. 

características y sabor: cuerpo' perfectamente nivela-

do y suave. 

Lugares: Pue:qia. cuetzalam; Chiapas, 
,> ~ --•• - : 

Coat~pe~;· 
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NOMBRE: HIGHT GROW 

Altitud: 1000 - 1600 mts. 

Clima~ Fresco. 

Características y Sabor¡ Cuerpo, aroma, acidez bas-

tante equilibrada. 

Lugares: Chiapas, Veracruz y Oaxaca. 

NOMBRE: GOOD WASHED. 

Altitud: 600 800 mts. 

Clima: Variable .• 

Características y sabor: Baja.calidad· 

FUENTE: INMECAFE. 

El suelo: caracteristica· y elemianto principal p¡Íra ei 

. c~ltivo, se encuentra a 700 mts~ sobre el 'n;i.vel del·mar~ elmayor 

porcentaje de la superficie cafetalera, debe tener un máximo de -

4. 2 - 5. l de acidez ( ph) entre la clasi:Éicaci6n de los sue~ -

los encontramos que los luvisoles tienen casi el 50% de la supe,!_ 

ficie cafetalera, los rendamas él 12%, los rogosoles 14%i los -

ferrosoles 100,lo y. entre los vertisoles~ fluvisoles, andosoles 

y litosoles totalizan el 143. 

La precipi,tacióri anual llega de 2000 a 3000' m.m ~ bien 

distribuido a. lo largo de ca.si 8 meses• el,. promedio nacidncil es 
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de 228<>,' .m.m. con excepción de Nayarit y Guerrero. 

Respecto al clima, es húmedo y la temperatura media 

anual es de l6ºC a 22ºC, o sea que hay poca oscilaci6n entre la 

.temperatura m.tniina y máxima• 
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