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PRES.EN TAC ION 

El traboJo que se ~resento es un logro de los pr~cticas 

de campo de lo Opción de Sociologlo Rural de la Facultad 

de Ciencias Poli~icas y Sociales de la U.N.A•M1r la c~ol .surgió en 

1976 como restiltodo de los cambios de piones .Y progra~os de 

estudio de la carrera de Sociologia. 

El obJetivo ~t·incipal es el de formar inves~igad~r~s sociales 

que estén en contacto con la realidad y que sean capaces 

de explicar científicamente la problemática rural mexicano 

o través de una mayor vinculación entre teoria y práctica; así 

como el aprendi2aJe de métodos y técnicas de investigación 

y su aplicación en las comunidades rurales del país. 

El plan de estudios contempla en So. y 601 semestre vioJes 

exploratorios de campo a fin de ubicar algún problem•l y diseñar 

el proyecto o investigar en una zona determinada. 

El 7o, semestre consiste en la estancia permanente en el campo 

para la obtención de información en la zona escogida, can base en 

el proyecto de investigación diseRado, en el que se plantean obJe 

tivas e hipótesis a comprobar. 

El estudio que aqui presentamos forma parte de un proyecta 

general de investigación titulada • Las Clases Sociales y el 

Desarrollo del Capitalismo en la Sierra Norte de Puebla 

investigación que se llevó a cabo durante los meses de diciembre 

de 1979, enero, febrera y marzo de 1980 en la Sierra Norte de 

Pueblo, comprendiendo loo municipios de ZacQpoaxlla, CYetzalan. 

Xochitl~n y Nauzontla. 

El obJetivo fundamental fué el estudio de las forn1as concreta~ 

que ha adoptado el capitalismo en la región y las transformacion~s 



dli .JesO.s t:torett 

profesC.r ... que, Í~p·a;rtÍo,;,,¡J<;m~·~~rI,~\ • Toillei' de · Investigo1ción 

soci~1~gico •. 1r;i'.~(•y'.:'1~·.:: ;T·; . ·,c.; •• • 7{~ <·r• if 

-nu.ro,n 't~·~·.::,:ri·~·e~~tr·:~".;:·~~\:~,~·C_i;Q:·:·~~ ";:~ ·¡ ·· ~a mp.~_r ··_¿·~-¿~,~--~-~om_ci~ :'
1 
e i .· · t .ril~i.'l-J o 

en .tres. ra'~·~¡:¡· -:1.ó\p'.ri'me·ra·-~·can~'iS.tió. :~n· erit~·ev·i··~ia·t'.á:::·p-rod,i:ictOres, 
funciona;ibs, .· •. ~ .. h~X~io~or~s y .. n g¡.nml ¡~dos• aquéllos 

q•Jí. dí. :uno forma u otra Gstabon involucrados ¡.n lo cofetic•Jl 

turol ·10 s¡.gundo se basó en lo í.laboroción de fichas dí. troboJo 

y .de cuadros para lQ concentración o mane.jo de datos; en la ter 

cera se fiJaron como tareas, el intercambio de información y oná 

lisis de los avances logrados apoyado en reportes semanales por 

equipos de trobaJo. 

Concluido el semestre de campo, se elaboró un informe final 

que cumplió las veces de proyecto de tesis; al revisarse orroJó 

una serie de detalles que implic~ron otros visitas a la 2ona de 

estudio, con el propósito de que el trabaJo final cumpliera los 

obJotivos e hipótesis planteados, éstas se llevaron a cabo 

durante el octavo semestre. 

En relación a los datos e información solicitados o los 

habitantes de la región, no existieron obstáculos ya que estos 

ofrecieron todas las ~acilidodes, ocurriendo lo contrario con los 

instituciones gubernamental es que oper1Jn en lo zona 

<INMECflFE, E<flNRUfü\L, COLEGIO DE POSGRflDUfl[rQS DE CHflPINGO, etc,) en 

dando los funcionarios y emple~dos se mostraron cerrados al 

di~lago y no permitieron el acceso a sus fuentes de información. 

Cabe se~~lar, que en el periodo que se llevó a cabo la 

investigación, •1a politico cafetalera • estaba en pleno auge, 
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por lo que n•Jestro análisis lo prolongamos hasta ·el año de. 1986 

paro observar los efectos y resultados que dicho político.tuvo en 

lo zona de estudio, Para tal efecto, se h1~i.~r.~n. nuevos vi•ljes de 

campo con el fin de octuolizar l~. inf~rmación con. ~a que se 

contaba. 

Finalmente, deseamos expresar nuestro agradec~miento a ·los 

habitantes de los municipios de Cuetzolon y Xochitlán quienes nos 

brindaron todo su apoyo tonto en lo obtención de información 

requerida, como por la confian~o que mostraron hacia nosotros al 

permitir desenvolvernos en las comunidades como miembros de los 

mismas; asimismo a las autoridades del I.N.I. por el aloJamiento 

que nos proporcionaron durante los visitas previas il semestre 

de cainpo. 
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INTRODUCC ION 

En paises dependientes como el nuestro, el modo de producción 

capitalista se·d~ en medio de grandes y graves contradicciones, 

Teniendo osi forma~ de producción •avanzados• Junto con formas de 

producción •tradicionales•, o l~ por que coexist~n regiones o 

polos de gron desarrrollor Junto con lugare!i de pobrez11 extremo; 

es decir, que en nuestro pals el desarrollo del capitalismo no 

es homogéneo, en pQrticular en lo que se refiere al campo, 

que presenta modalidades que es urgente analizar para compren 

der cómo el capitalismo dependiente mexicano, leJos de destruir 

las formas no capitalistas de producción las reproduce puesto que 

soco provecho de su enistencio. 

En el caso concreto de lo agricultura, estas diferencias se 

hocen manifiestas al encontrar en el país grandes e:<tensiones 

territoriales que se dedican al cultivo de caKa de azócorr café 

frutas, legumbres y verduras, con el empleo permonente da fuerzo 

de trobaJo y avanzados innovaciones tecnológicas; al lado de 

éstas destacan un elevado número de peq1Jeñas explotaciones 

agri.coll'l-s con empleo incipiente y rudimentario de tecnologio, 

así como el empleo de la mono de obra familiar en las que se pro 

duce paro el autoconsumo o poro el mercado, 

Estas unidades agrícolas de ~reducción que caracterizan 

formas de producción no capitalistas, son utilizados por el 

capital con el propósito de satisf•:icer en gran medidl'l l•ls 

crecientes necesidades del pdis como son Lo producción de 

materias primos para empresas agroindustrioles, de productos 

agricolas para la exportación, de bienes de consumo popular, etc. 
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BaJo t.'ales c.~ndiC:iofles las peque'ñ13s unidades ogricolos de 

producción son incorporQdQs Ql CQpitQl, YQ sea a tro\iés de ··1a 

ci'rculación: o_en ·~1 mismo proceso ~roductivo, En_ la ~rimer~,-el 

productor es despo,jado de uno> porte de los beneficios generados 

por .su traba.JO materializado en los bienes vendid~~·,·:~~ ~~ga~le 

un precio inferior al costo de producción do los' ~~s~~~~~!~en·i~ 
segunda, el productor es e><plotado •ll establecer· c~·n'J~~-i;O~~·-. en 

, .. ··.:::· .. 
desventaJa para éstos con empresos ogroin~._ustrftliés y 

ogrocomerciales. 

Asi vemos como en lo agric1Jltura nacional se relacionan 

grandes co11plejos o>groindustriales y o>grocomerciales (ingenios 

azucareros, empacadoras de frutos y verduras, fáb~icos de 

alimentas, etc.>, can pequeñas unidades campesinas de producción, 

las que adquieren un papel subordinado en relación a l•lS 

empresas capitalistas, yo que producen los b~enos que éstas 

indicQn, aplican los métodos y las técnicas que las mismas 

se~alon y utilizan los insumos que se recomiendan, asi como las 

variedades de plantas a cultivar. 

Al subordinarse lo agricultura al capital éste únicamente 

altera o modifico los relaciones y aspectos característicos de 

unidades ogricolas de producción no capitalistas que dificulton 

su dominio sobre 1as mismas~ y se apoyo en aquéllas que lo 

facilitan. Aún cuando en ello intervienen fact~res como lQ 

aplicación de m*s y meJores técnicas, planes de desorrollo, el 

crédito, etc., los cambios originados en la producción agrical~ 

no son lo suficientemente significativos para considerar o las 

unidades de producción como explotaciones capitalistas. 

Si bien es cierto que e.e incrementa la p rod•Jcción y 



también lo .• ·;;~.: e.l ··que • oón 

que.• caract~~j~~n .J~~~~s de 

productividad· de los cultivos, 

p rev11 lec en aquellos vestigios 

:::::cc::n c:: t:::: ta::s:::l::m:e s:::::a-~1 :i~~::~~·:,i~~f~lh::ri::s y 

~· :·\. ::::·:: .. _· ;~-·.: .. \'·; :'. 

.• :-··::-: · _ _-.-:.~:.:;· '-:.:.~ ~:~~ 
Un eJemplo de lo •>nterior lo constituyen··._el :c:"rJl tfvo de 

el trcib~Jo fomilidr1 

cofé1 

cañQ de azúcar, fresa, piño, etc., en los que el uso de 

determinod<1s fórmulas de fertilizantes, insecticidas 

~Yngicid~s, meJores técnicos agricolos, el crédito agropecuario, 

el empleo de variedades de plantas mas productivos y lo 

utilización cada vez mayor de trabajo asalariado, son factores 

que utili~a el capital para poner o su servicio a un elevado 

nóinero de productores, incorporando a peq1Jeñas unidades agrícolas 

de producción propiedad de los mismos a su proceso productivo. 

Para el caso, el cultivo del c<1fé adquiere· uno gran 

importancia, ya que desde la década posada hasta la actualidad 

ha logrado un acelerado auge dentro de l<>S actividades 

económicas, generando anualmente entre el 10 y 12% de las 

divisas del país, lo que hace que se convierta en el segundo 

producto de exportación m~s importante; al mismo tiempo que so em 

plea a un elevado número de productores en ewtensas áreas agríco 

las n•.1tionales, 

Este cultivo se ha fortalecido a través de una serie de 

medid1:is diseRadas Y empleadas por el Estado, consistentes en 

refaccionar, asesorar y financiar las actividades relacionadas con 

la cafeliculltJra en todas sus fases, logrando con ello na sola 

mente obtener el producto requerido por el mercado, sino también 

la posibilidad de disponer de los volúmenes necesarios en el tiem 
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po que se requieren. 

EJemplo ···.de,. ·está•. ,;itua.ci6n .. son.· las importantes áreas 

cafetaleras de , los municipC:>s d~ Cúetzalan y ~bchi t1i.~ en la 
.'-·. · __ ;· "·:' 

.Sierra. Norte ·de Puebla; q1Je al 'integrolrÍás al sisúima: ca.pita 

iist~ de.producción, enfren~on l&na serie d~:conse¿ua~ci~s con 

repercusiones económico-sociales de gran m"agnitud ,y efectos di 

rectos sabre los pequeños productores. Asimismo han propici•ldo 

lQ conformación de grupas capitalistas que cada vez se fortalecen 

y organizan meJor, a efecto de incrementar sus ganancias explotan 

do a los cafeticultores y aprovechar todas las innovaciones y apo 

)'os que el Estado pone a disposición de las productores, beneficia 

dot'es y e>epot'tadores de café, 

Destacan entre estos el hecho de que unicamente las tierras 

que presentan características favorables para el cultivo de café 

son atendidas por el INMEC~FE, por lo que los productores que 

cuentan con tierras •no aptas para este prod~cto• son olvidados y 

marginados por el régimen al no otorgárseles los mismos apoyos 

e incentivos que a los cafeticultores. 

Pero este no constituye el problema principal Ya que en los 

m•Jnicipios de estudio se enfrentan otros de m11yor magn~tud, sien 

do el primero el que se refiere al desplazamiento de cultivos bé 

sicos, para dar paso al crecimiento de las áreas cQfetaleras. Con 

sec1Jenci11 de ello e5 que los c1.1mpesinos 11hora c.11f.~ticultores, ·cte 
. '.···· , 

ben rec•Jrrir al mercado pa.ra odquil'it• los. pr~pduct~s :~•Je ·~.n ,otros 

tiempos ellos mismos cultivab•1n y a muyp~. ·~_o_S~~·;<Y_;l'.~q·'.Je_::·_r;inte'i con 
º<"-__ ., 

ellos permitían m11ntener biJ.Jas los preci~S'. de ·~a:g ;-~!~·.rt:a~_ci•1s .. Pª''ª 

consumo básico. .· -~····.>/ 
ftsi podemos abservo.1• q•Je las· ái:i~r~s· 
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a lo producción, bene~icio y comercialización de cnfé, o través 

del INMECAFE son aprovecha.dos y acaparados por lo burquesia local, 

quienes reciben finalmente las ventaJas coma son: producto de ca 

lidad, técnfcas de industrialización avanzadas, mercados y la no 

menos importante infraestructura que comprende desde los cominos 

de acce9u hasta la investigación. 

Ba,jo estas circunstancia.s los productores de café presentan 

características muy peculiares como el ser dueños de la tierra 

pero no del producto que de ella se obtiene , ser due~o de sus 

medios de producción y asumir el papel de asalariado en su 

propia parcela, arriesgar su propio capital (créditas-INMECAFE> y 

traboJo sin percibir por ello ninguna ventaJa• 

La producción de café en los municipios de Cuetzalan y 

Xochitlan esta subordinada al régimen capitalista de producción, 

en virtud de la implantación de programas que tienen como 

fundamento la demanda del mercado externo, que son aplicados 

en todas las regiones que por sus coracteristicas se presentan 

favorables paro lo cafeticultura. 

BaJo esto realidad que se vive en los municipios de 

Cuotzalan y Xochitlán, nuestro proyecto de investigación se baso 

en los siguientes ob,jet.ivos: 

1.- Analizar cómo lo economía campesina ho sido integrada a la 

economía nacional e incluso a la internacional o través del 

mercado capitalista mediante la introdltcción del c•1ltiva 

del c<>fé, 

2.- Conocer los resultados de la política cafetalera nacionol 

en 111 SierT'Q No1•te de F'uebl11 y los beneficios q•Je ésta ha 

apartado a los peque~os productores de la mismo. 
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J,- Analizar los riesgos económicos y sociales que ori~in~n 

nuestra dependencia comercial con el 

unos cuantos productos de exportación, 

Asimismo, lQs hipótesis que sustentan 

carácter general y dos porticulores, 

mene ion amos: 

HIPOTESIS GENERAL : El Instituto 

instrumento eJecutor de la politica 

Estado ha puesto al servicio del capital 

que el café compita en condiciones cualit11tivas y ·cÜaÓti 

tativas de igui:ildad en los merc11dos internciciC:rnoteS, sin 

embargo ésta se opone a las necesidades de la gran mayorii:i 

de lo población nacional, generando el desplazamiento de 

cultivos básicos para la alimentación en import~ntes áreas 

agrícolas, 

HIPOTESIS PARTICULARl Para dar mayor auge al modelo de 

desarrollo nacional, el Estado impulsó aquéllas productos 

que mayor demanda tenian en el mercodo (petróleo y café, 

por eJemplo), sin tomar en cuenta que con ello la economía 

del país depende directamente del mercado externo, 

HIPOTESIS PARTICULAR : El Estado mediante sus progromcis de 

crédito, •lSesoria y asistencia, come1•ciali::!aci6n;; .-etc:.-.--,---ha-c 

subordin•ldo •l la producción 11grícola •ll proceso P~.º-~uctivo 

del sistema capitalista, por lo que son, en consecue~cja, 

los capitali~to~ intermediarios encarqados de proces6r" y 

comet•cializl:lr el r.:11fé, quienes resultan benéf'ir.:i11clos· y no c:l 

elevado número de productore~ minifundist~s de l~ sierr~. 

El anélisis del temo de investigación lo dividin1os en tres 
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grandes capitulas, el primero denominado 

[IEPEtlDIENTE [IEL CllPITllLISMO MEXICllNO' r hace 

'EL DESllRROLLO 

énf11sis en las 

caracteristicas que asumió lo politico económica nacional pos 

cordenista, hasta nuestros dios, destacando fundamentalmente las 

medidas que el gobierno adoptó h11cia el sector agt·icola, en. di:>nde 

se deJa sentir el constante auge que la cafeticultura adquiere en 

la economía del pais. 

'Lll POLITICll Cl\FETllLERll EN LA SIERRA NORTE t•E PUEBLA 

(CUETZALAN Y XOCHITLl\Nl', es el segundo C•lpitulo de esta 

investigación; inicia con una breve descripción de la %ona de 

estudio y posteriormente explica la manera como vino adquiriendo 

importancia lo cafeticultura en la Sierra Norte de Puebla, 

particularmente en los municipios de Cuetzalan y Xochitlánr cómo 

se fué dando paulatinamente el desplazamiento de cultivos 

bás;.cos po1• el café y los programas implant•>dos por el INMECllFE 

para alcanzar este obJetivo, al tiempo que se menciona en que 

consisten y los resultados que se obtienen con los mismos, 

ese~cialmente entre los prod~clores. 

Un tercer c•lpitulo se denomina ' CONSECUENCIAS DE LA PRO 

DUCCION [IE CAFE EN GRllN ESCllLA, EN LOS MUNICIPIOS DE CUETZllLllN 

Y XOCHITLAN , aquí se señalan l•1s consecuencias económicas y 

sociales más relevantes de la aplicación de la Política Cafetalera 

Nacional. Sobres11len el carácter q•Je asume lo mano de obra como mer 

concia, ol aumentar el traboJo osaloriodo y la vento de productos 

come1'ciales; igu11lmente se remarca la forma cómo 111 producción ca 

fetalero es subordinada al capitalismo y los mecanismos que el Ins 

tituto Mexicano del Café emplea para este fin, o la vez que se ano 

lizan los contradicciones de clase y lo morcada polarización socia~ 
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que se ha dQdo o r~iz de estos programns. 

Nuestro cuarto y quinto capitulas se refieren' a las 

---,.,-,. 

los 11nexos, que corresponden a documentos q•Je po'r sú c1l rácter no· 
'-.-· /;_'·.'·)('f~-- _,'·:.· ·;' 

f•Jeron incl•lidcs direct11mcnte en lo invest1g•lti6'n·, pero~_ qlJ~.:'~ir_ven 

de sustento o la misma, 
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I, EL ;DESARROLLO [IEPEN[IIENTE DEL CAPITALISMO MEXICANO, 
' ~ 

lil"O MODELO llE DESARROLLO ECONOMICO [tE MEXICO (1940-1986), 

La actual dependencia de México tiene sin dudQ algUnQ raices 

hi~tóricos, pero el momento cumbre de esta d~pendencio lo 

podemos determinar a partir de 1940 con el modelo de desarrollo 

industrial que se planteó para el país, Ello implico: primero, 

el creciente aumento de los créditos y el endeudamiento del 

pafsJ segundo, un aumento en las importaciones tecnológicos para 

la industria y su necesario paquete en refacciones y finalm~~te, 

un mercado amplio para la venta de nuestras productos. 

La base esencial del modelo de desarrollo la constituia·_:el 

sector agropecuario, es decir, que la agricultura ten!ci~~¿~~6-· 

funciones el cultivo de bienes de exportación con el fi~::.de 

generar las divisos necesarias para sufrQgar el desarrollo y 

simultáneamente, lQ producción de alimentos para satisfacer la 

demando del mercado interno. 

Casi inmediatamente después del periodo del gobierno de Láza1•0 

Cárdenas, la agric1Jlt1Jrü, al igU•ll que l1J industri11, adquirió 1Jn 

marcado apoyo, mismo que respondia a las necesidades del desarro-

lle industrial y que fué reforzado además de lo económico en 

todo su marco Jurídico e institucional, 

Efectivamente, entre los mecanismos Jurídico-políticos que se 

emplearon como apoyo al Programa de Industrialización Nacional 

encaminados exclusivam~nte al sector agropec11orio, podemos citar 

los siguientes: 

a) Se reduJo considerablemente el reparto agrario que en el 

gobierno de Lázaro Cárdenas t•Jvo su mayor e>:presi6n1 

Durante estos seis a~os el reparto de tierras superó al de 
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todos los antecesores de Cárdenas Juntos y, 

actu1:ilidod, no se ha visto otro de tal_!l!~gni_:tu~. (Cuad1•os 

No. 1 r2>. 

b) Se Qf'ectaron los intereses esencioles dé lo~:--:~;j:~-~~!~, 'C:ofeC.t1Vos 

REPARTO DE TIERRAS DURANTE EL. MANDATO D~'CA~D~NAS 
CUQdro No, 

AÑOS NUMERO DE BENEFICIARIOS SUPERFICIE ENTREGADA 
HAS, 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

178,995 
198,878 
184,457 
115,014 
65,976 
71,818 

2,900,2:.?ó 
3,303,787 
5,016,321 
5r:!Oó,772 
1,746,890 
1r716,518 

FUENTE:Gutelman, Michel : C11pitalismo .x Reforma AgNiri•l ~ 

Cua.dro No. 2 

PERIODO 

1915-1920 
1921-1924 
1925-1928 
1929-1930 
1931-1932 
1933-1934 
1935-1940 
1941-1946 
1947-1952 
1953-1958 
1959-1964 
1965-1970 

Hth:icoiEd. Era,,HéHico,1978, 109-110. 

EJECUCION [IE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES 
POR PERIODOS DE GOBIERNO 

(1915·-1970) 

SUPERFICIE 
HECT A REAS 

167,935 
1,133,813 
4.106,689 
1,707,757 

944,538 
790, 694 

17, 280, :114 
5,944,450 
4,844,123 
4,936,665 

u ,361, 270 
4,139,469 

BENEFICIADOS 
PERSONAS 

46,398 
134,798 
297,42B 
171,577 
64,573 
68,556 

811, l.!:<7 
157,936 
97,391 

230,888 
304 , 0198 
246,725 

Fuente : S, P. F'. ; Agend•1 Estad istico. Hé::ico, 1982. 
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quitándoles, entre otras cosas, la _prefer~ncia:qu~,~e~ian ~n 

le 1Jtilización 

Consecuentemente esta disposición disminuyó le productividad 

de importantes áreas QgricCJlo.s e,Jid•lles que seriarí eHploto.daS 

unicamente en épocas de temporal. Lo. anterior fué secundado 

por disposiciones legales como el Decreto del 25 de enero de 

1941 y en el de un n~o despué, en 1942•* 

c) Se reforman Leyes, Códigos y lo misma Constitución <El Código 

Agrario, el ~rticulo 27 Constitucional, la Ley del Crédito 

Rural, etc.>, con los consiguientes efectos en los eJidos, 

conunidades y el minifundio•** 

Las corr.lcteri.sticas que en c1J13.nto Q p ropiedod y organización 

presentaba el campo mexicano, eran el complemento necesario con 

todo esta serie de mecanismos, para alcanzar el obJetivo deseado. 

Se contaba con C'1.pitol, mono de obro baroto, apoyo Jurídico y lo 

más i~portonte, el estimulo y ayudo incondicionales del Estado. 

* En P.1 decreto de 1941 se estipulan los modalidades de 
retrocesión en las afectaciones ilicitas; ~odalidades que favo 
rec1eron a las supuestas •pequeñas propiedGdes• capit.alistas y 
afectGron al sector eJidal, En 1942 se procesaron las condicio 
nes de inafectibilidad paro los terrenos dedicados a la ganade 
ria: 300 H'1.S• en las meJores tierras y 50,000 Has. en las de 
menor calidad <Hichael Gutelman; Op. Cit. P •• 113), ** Los apartados X,XIV y XV del Articulo 27 Constitucionel, son 
una prueba de ello: a),La fracción X establece que no serán dis 
tribuidas tierras eJidales inferiores a las 10 Has., por eJidata 
rio. Lo que condujo Q uno disminución del reporto agrario y una 
aumento en el número de campesinos sin tierra. b),La fracción 
XIV establece el Juicio de amparo, mecanismo que da la oportuni 
dod de proteg~rse a los terrntent~ntes que poseian oreas superio 
res a la~ 'legalmente e~tablecidas•, c>.En la fracción XV se de 
terMt11aron los condiciones de e:1istencia de la pequeffo propiedad 
<Michael Gutelman;OP,Cit. PP,114-116,). 
En cuanto a le Ley de Crédito Rural, esta fué modificeda y refor 
moda constantemente, siempre tendiente a capitalizar el sector 
ag ropecu11rio. 
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Con lo anterior, se configura por un lado, un grupo de 

agricultore·s capitalistils con l•ls mv.jores tierr•lS de c1Jltivo Y 

que producen fundamentalmente para lo exportación o parQ el 

mercado interno, q1Je a srJ vez pueden disponer de gr1lndes obras de 

riego, e réditos i 1 imi todos, permisos pa r•l importar m11q.11in•1 rio r 

investigación agronómicQ, etc,a No menos significativo es la 

existencia. de prod•Jc:tores medios, quienes preEiento.n divet:sas 

característicos que difieren de los grundes y pequeños 

productores: estén en posibilidades de emplear algunas técnicos 

agrícolas como el riego y la mecanización, pueden recurrir al 

crédito, emplean fuerzQ de trabajo asalariada y prodtJcen lo 

suficiente para vivir con desahogo~ Por otro lado, tenemos a los 

pequeílos prod1Jctorecs con escasos y rudimento.t•ios medios de 

producción, quienes destinan gran porte de sus bienes p~ro el 

cons•Jmo popular como el maíz y el fri,jol, ent1•e otros, o bien 

son vendidos como materias primas o grandes empresas como la caffa 

de azúcar, cacao, algodón, café, verdura~, etc. 

Esta creciente tecnificación en el c~mpo, el mayor empleo de 

insecticidas, fungicidas, semillas meJoradas, abonos, sistemas d~ 

riego altamente tecnificados y el crecimiento de las exportaciones 

de bienes generados por el sector agropecuario most.raba: 

Uno creciente especialización en las cultivos~ Si 

anteriormente las tierras eran cultivadas con distintos 

productos agrícolas a la vez, destin~dos e11 gran proporción 

* Junto con el sector capitali!;t~ ngrario del pai~, s~ 
conforma otro integrado pot• empre5os ogroindustrialDs y 
agrocomerciales que aprovech~n la desventoJa, que en cuanto al 
acceso a estos medios y re~ursos presentan los peque~os 
campesinos, explotándolos a través de la incorporación de sus 
cultivos a sistemas de producción determinados,la compru de 
sus productos, etc. 
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paro el consumo familiar, 9hora éstos se destinan a lo 

obtención de un solo producto agricola, ya sea para lo 

exportación (industrializado o no>, o para el mercado 

nacional, p~ro con el que el campesino se familiariza y 

c~pocita constantemente. 

2. La importación da maquinaria, tractores, refacciones, 

mezclas para abonos y fertilizantes, etc., que el aumento 

de la producción y la productividad agrlcola exigieron. 

J. Una marcada polarización en el campo mexicano, 

fortaleciéndose por un lado, un grupo minoritario de 

capitalistas agrícolas y por el otro, la gran moyoria del 

campesinado integrada por eJidotarios, comuneros, pequeños 

propietarios, estos óltimos, sin los recursos necesarios 

para la explotación adecuada de sus parcelas. 

Con el dinámico proceso a que fué sometida la agricultura se 

refleJaron inmediatamente •resultados satisfactorios•: en primer 

lugar se logró incrementar la producción de los cultivos desti 

nodos Q la exportación como ~l hcnequén,olgodón, frutas, verduras, 

c~fé, cacdo, tobaco, etc., y el volómen exportado de los mismos. 

Como CQSOS relevantes podemos citar el algodón que incrementó 

su volOmen de producción en un 782~ y sus e>:portaciones en un 

5216X, durante el periodo comprendido de 1940 a 1965r al pasar de 

65,495 ton. a 577,342 ton. y de 5,238 ton. a 278,484 ton. 

respectivamenteJ y el del tabaco que durante el mismo periodo 

aumentó su volúme11 de producción de 23,745 ton. a 58,173 ton. así 

con10 el volOmen exportado que era de 188 ton. y aumentó a 5,119 

ton, incrementos que equivdlen al 145% y 2,665% de acuerdo dl 

orden se~alado. <cuadro No 3> 
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VOLUMEN DE Pl'lODUCCION NACIOl~AL Y EXPORTflCION 
DE PROIJUCTOS AGíllCOLAS 16-A 

( 1930 - 1965) 

CUADRO No. 3 

PERIODOS PRODl,ICTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION 

QUINQUE - ALGO DON PLUMA TABACO HENEQUEN CACAO 

NALES SUP. COS. VQL.PROQ VOL. EXR SUP. COS. VOL.PROO VOL.EXP. SUP. COS. VOL.PRaJ. VOL.EXP. SURCOS. VOL.PROD. 

1930 157,9•M 38,487 2 ,869 13,396 10,492 199 100,945 118,595 60,593 ~,276 817 

193 5 266,062 68,256 26,670 16,004 14,007 -- 87,284 81 ,138 69,751 5,246 990 

1940 253,657 65,495 5,236 21 PG8 23,745 -- 108,560 96,242 52,474 7,850 1,421 

194 5 36.'>,816 97,566 6 0358 32,951 33,951 11 H 141,482 106,003 00,510 l l 1UI 3 2,657 

1950 760,534 2GO,Ol 9 162,637 3'1,99!i 35,000 27G 139,55 o 101,101 72,!JGl 29,835 0,573 

1955 1°056,990 508,473 352,432 43,451 53,146 252 151,761 109,679 87,890 36,320 13,622 

1960 899, 122 '470,347 324,302 53,759 72p35 1,32 5' l 73,998 155,761 85,854 67 ,240 23,'136 

1965 813,318 577,3fl2 2"18,48'1 4013tJI 58,173 5,19 9 202,392 f 48,535 84,923 69,75G 21,140 

FUENTE: 

SECRETARIA DE AGRICULTURA y RECURSOS fllDRALICOS: ''co11sut.IOS AP/IREllTES DE PRODUCTOS 
AGRICOLAS 1925- 1982" DE ESTUDIOS DE LA ECONOl.llA AGROPECUARIA NACIONAL MEXICO, 

VOL.EXP. 

-
-
-
-

3¡'1~2 

5,0 14 

3, 1 q·r 

!>,'1rJL. 



Simultaneomente aumentó . 'también, lci .. produ.cción · de bienes 

destinados para el consumo'de 1~ po~la¿ión•cbmo ~l'molz, .friJol, 
¡ . ·. .. .•. · . 

trigo y arroz. [le estos son el' ·mQÍ.z'--y·~-af-:friJo( en :los que se 

c<>mbios nas signif l,¿~{ivos'i el primero incrementó· su 
. ··- ,, 

producción en un 445;( durante· el ped~do 1940-1965, con velámenes 

de 1'639,687 ton. y 8'936,381 ton.,respectivcimentel por otro lado, 

el volómen destinado pQtQ el cons•Jmo nr.lcionol aumentó de 

1'647,958.ton, o 7'601,225 ton., incremento qYe corresponde al 

361X durante el periodo de anélisis, 

En cuanto <>l friJol, éste refleJó la mism<> tendencia de 1940 <> 

1965, registréndose uno producción de 96,752 ton. y 859,584 ton. Y 

para el consumo de 95,967 ton. y 843,523 ton, respP.ctivamente, sien 

do sus incrementos de 778X y 779"/. en el orden señll.l•1do (c1Jodra 4). 

BaJo este contexto y aprovechando la coytJntura. de li1 política-

económica de MéHico, numerosas empres11s agroindustriales y agroco 

merciales enfocaron sus recursos hacia la~ romos d~ la agricultura 

consideradas •estratégicos•, desdo el punto de vista del mercado 

mundilll. 

En este coso los productos agricol13s demandados por el 

mercado externo, Ya sea en fresco o industrializado, eran los 

más atractivos, presentando para ello •interesantes• programas 

que comprendi~n desde el crédito para los cultivos, hasta 1<> 

industrialización y comerciali~ación del producto. 

En este momento el crédito agropecuario que es otorgado a 

través de capitales privados (usuro>, es ampliamente favorecido 

fiJando arbitrariamente las condiciones baJo las que éste seria 

otorgado, el monto y el plazo; posteriormente el crérlito oficial, 
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VOLUMEN DE PRODUCCION Y CONSUMO NACIONAL 
17-A 

CUADRO No. 4 

DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
( 1930 - 1965 ) 

PERIODOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS PARA CONSUMO POPULAR 
QUINQUE- ARROZ FRIJOL MAIZ TRIGO 
NALES SUP COS. VCX... PROC o:JN. NAL. sur. cos. VOL PROC COS. NfJ... SIR. cos. VOi. PROO. CON. N/IL. SUI! cos. VOL PHOD. CON. NAL. 

1930 36¡541 49, 363 50,259 709,4 60 82,577 e:;, 795 3
1
0751043 1'376,763 1

1 
456,0H 4t3~V72 370,394 439,921 

1935 30.575 46,562 28,232 567,791 1 20,980 115,590 2'965,6:33 1' 6 74~ 66 1
1

593,~70 460, 16.! 346,630 346,676 

1940 61,!>29 71,091 71, l 35 635,447 96, 752 95,967 3°341, 1' 693,687 1
1
647,958 600,645 46J,,900 46!>, 1:n 

1945 59,4 44 79,931 80,242 727,731 1 61,729 155,311 3' 4~0,889 2' 186,194 2'234,780 46tl,491 346,757 G58'6l0 

1950 106,104 123,149 123,154 968,129 2 50,293 249,526 4
1

327,722 3' 122,042 ~ 122,405 G•M,428 587,297 1'01 4,371 

1955 95,Gtll l 1 3U, 431 1 38,600 1' 187,097 4 48,00R 

: 
446,913 5

1

371,413 4' 490,080 4'432,444 799,H87 849,986 B!i9,5 IO 

1960 l-i2,5d 1 2.16, 158 236,447 I' 325 ,7GO 526,175 552: ,842 5 55 B,429 5
1

419.782 4°990,81 s 639,lH4 1
1 

l B!:J,979 ¡' J 94,217 

1965 136,065 2.49,973 266,973 ;!¡ 16,656 859,584 643~ 23 7'11 e,.311 rJ 936,381 7'GOl 1 2:25 tl~·fl,l!>';J ;!150,354 1' 477, ~4l 

FUENTE: 

SECRETARIA OE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS: "CONSUMOS APARENTES DE PRODUCTOS AGRICOLAS 1925-1982 :• DE· 
FMTAMENTO OE ESTUDIOS DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA NACIONAL, MEXICO, 1983. 



reglamento los actos crediticios e institucionalizó el 

f'in•1nci11miento al sectOr agricol~·;s 

BoJo estil nueva mod11l~.dad -,•,, .Ei· sector agr11rio de la 

economit'l me>eicana, se co.racteri.z11 por 111 e>:istencia de un grupo 

minoritorio de aqricultores capitalistas con ln enorme mayoria de 

las tierras de riego, la mayor porte de los medios de producción 

ogricolo y un abastecimiento permanente de mano de obra barata 

y tempor•1l ( este sector produce poro la e>tportación o paro el 

mercado interno con ventajas de costos>. Junto a ellos un 

sector de capitalistas agrocomerciales y 11grotndustriales que 

control11n miles de pequeffos agricultores refoccionando, com 

prando y procesando su producción ••• •11. 

La4Zt pequeños unidades de produc:ción financit.ldas por 

el capital (privado o estatal) vienen a formar parte del mismo, 

presentándose ambos como un proceso de producción articulado y 

único pero en el que el capital es dominante, ya que son la~ 

empresas capitalistas las que determinnn el proceso de producción, 

asignando un papel subordinado a los peque~as unidades agricolos. 

Situaciones como estas traen como consecuencia una serie de 

alteraciones en lo que pudiéramos llamar •E1 Régimen original de 

Producción • en paises como México, Qlgunas de estas consecuencia5 

son las que a continuación enumeramos 

1. Las tierras de mayor calidad son destinados o lo 

t/ Bo rtro, Armando : 'Not.:is sobre l1~ cuestiQn campesin•1', 
<México 1970-19761,Ed, Macehual, México, 1979,p,3, * En la década de los veinte ~e establecieron las dos 

instituciones de crédito agricola mas antiguas del sistema 
bancario; El Banco Nocional de Crédito Agricola y el Banco 
Nacional de Crédito EJidal, que hasta 1937 constituyeron el unico 
canal de crédito del gobierno pa1'o los o.gricultore!i en pequeño 
escala, y hasta 1954 lQ principal fuente de esos recursos. 
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producción de mctterias primas poN ".'tl'o'st~cer __ l_a, cadena:_ de 

empresa$ q1Je lo r'~~uieren ,~ 

2. En importctntes- áreas de cultivos se 

», -·::.,~:,--'. ~-~\. ··:.\<'. '· 
oc'ei"er~~~--1~,-.' ~J~~-rt~~~:i'.:¿n: '· 

de prod•Jctos básicos en lo ali~:ntacto0 { p'ci~-:Po\rC>~~; tj;,¡, se 

J, La impo1·toción de elevados vol6menes -de O.limentos: 

bbsicosl, a precios elevados y de boJo calidad¡ que-c~bren 

el déficit nacionol registrado en este renglón. 

4, Con la tendencict implantuda tenemos ctnte nosotros un 

sistemct que se orticulct progresivamente a una concepción 

econ6rnica que, si favorece al t1lpitaliscno generando pluSVo.li.a·, 

no oumenta lo seguridctd alimentctria de 

1.2 LA POLITICA CAFETALERA N~CIONAL 

Durante el gobierno de Luis Echeverrict 

nocional observó el m•wor desarrollo de -su._ hi .. tofiÓi:--t\ast" -

convertirse en el primer prod1Jcto agr:Lcola de e!-:por-toci6n, 

desplazando ctl algodón y al azúcar de lct tabla general de 

e><port<1ciones como productos principotes. Al inicio de los 

setent~s la producción nacional de caf~ alcanzó las 185,293 

ton. concluyendo el periodo Echeverristo con 220,264 tont; por su 

parte las e~portocianes posaron de 87,565 ton. Q 147,006 ton.,con 

incrementos que c:orrespondie1•on ol 23X y 66.74'- respe-ct1\J'amente 

(CUQdro No, 5), 

Al respecto podemo5 afirmar que • ••. L.Q politica agraria 

Echeverrista consistió en 11nQ mayor participación del EstQdo en 

las procesos de camertiQlización de la producción agropecuaria, 

tendiente o racion•1lizar la intermedi~ción, redtJc iendo l•'\S 
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CUADRO No. ~ 

PERIODOS 

PRODUCCION NACIONAL Y VOLUMEN DE EXPORTACION 
DE ALGOOON, AZUCAR Y CAFE 

1940- 1985 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION 

19·A 

PRINCIPALES ALGO DON PLUMA AZUCAR CAFE 

PROD. NAL. VOL.EXP. PRQD. NAL. VOL. EXP. PROD. NAL. VOL. EXF! 

1940 65 ,49 5 5,236 2 94,07 6 28 52 ,36 4 2 5,746 

19415 97 ,1566 e,356 372,675 --- 54,719 35,714 

19!10 260,01 9 162,637 1590,5150 21, 16!1 65,594 
0

46,020 

195!1 506,473 352,432 901,336 75,912 93,000 e 31120 

1960 470,347 324,302 11497,657 453,7 14 124,26 5 e 4,05 4 

1965 577 ,342 276,464 1
1
962,969 533,5 1 o 162,14 9 e 1,797 

1970 333 ,se e 222,661 2'201 1964 576,097 165,293 6 7,565 

1975 205 ,79 6 37,936 2's 46,297 161,606 226,264 146,006 

1960 372,934 176,110 2'60!1,153 --- 220,04" 1!17,0llll 

1965 N.O 155,725 N.O --- 3 15,715 1 97,322 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGRICOLA, SARH; CONSUMOS APARENTES 

NOTA: A) los vo\umene& de producción y exportación eslon calculado, en Toneladas¡ B) aun cuando el oz~cor es un producto lnduslrlallrodo 

lo nlomo' consldorondo por 10 Impar tonel o qua revisto poro el m&codo ul eme, en daco~a s posad os. 



ganancias comerciales especulativiis y. t~onsfiriendo··limpiomente el 

sea en ;orm~1 de materhls .P r~~~~.~·.::~~~~,¿~~J~~;~-~~~~~~·i /.\'.d'. en form•l de 

económicos de cont:iurifo :ob,~Ei~9\: t'E:'~{t~'U~;~~i·a· ;.a· .. : las 
·"·-·::; 

bienes 

primos, se crean INHECl'IFE, 
. <·~ . .:,:.--·- ~,,.'- ;/~:;. '-'.. 

etc,; en cuanto o. :.'~.ó~ ~ t)-;{'~¡if~~:;~·~J'-~--~ ·~-~:~.S~ino pop u lo r, sc.1 

- :-',', ':;¿~~~,'.- .: :_:' 
PROQUIVEHEX, 

amplia 

crean aparatos adicionales como el F'Jél~(2~·mÍ.so : para Productos 

Agricolils Perecederos, etc,• 2/. · :-,_-;, ~y.;:·~::;-:ó º" 

Contrariamente a lo que :en 
-:, ' ::>: . ·.' 

pe_r!odos _ . g1Jbernament•l. les 

anteriores ocurriera, en este momento el Ejtado trata de tomar la 

iniciativa ampliando su participación en la comercialización de--

los productos del campo, aumentando sus inversiones en el mismo, 

elevando los precios de garantía e incrementando el crédito 

agropecuario, con el propósito det a>aumentar la producción para 

el mercado interno y externo, y b>crear empresas ogroindustriales 

y agrocomerciales en las que los campesinos adquieren el carácter 

de asalariados o p1•aveedores de materias primas para la$ mismas. 

La organizaci~n de los productores y la asesoría de los cultivos, 

son mecanismos que directanrente refuerzan esta política 

en el campo. 

En el •Plan Nacional de Política Cafetalera Mexicana (1970-

1973)' preparado por el Instituto Mexicano de Café se afirma que 

• ••• Hthtico considera que los problemas económicos 

intimomente ligados con los sociales y políticos. Estima también 

que los paises en desarrollo son productores de materias primas, 

y que se detiene su progreso cuando sus nconomia~ se abaten por la 

2/Borlro, Armando :seis oflos de lucho c~mpesina; P. 178. 
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ba,Ja en los precios i~ternactonoles de los productos que exportan• 

Los pre.cios , de ios Qrt'1culos man•Jfact.urados han s•Jbido 

cons~d~ra~le~~nte, mientras los-~roductos agrícolas han resentido 

fuertes ba,jo.s, 

En los ultimes años, la disminución de los ingresos procedentes 

de _las exportaciones de paises prodtJctores de materias primas 

han reducido su capacidad de importación de a rt:iculos 

industrializados y· han afectado las vent•ls de los paises 

desarrollodos.'3/ 

t1e antemano, en este documento se aceptan tres cosos releV•lntes-: 

1) La crisis q1Je empiezo a manifestarse en el país. 

2) El impulso de la producción agrícola como uno medido de 

solución para lo mis~a y la necesaria exportación de los 

productos del campo para cubrir una parte de nuestras 

import~ciones, y 

3) Nuestra dependencia comercial y tecnológica con el exterior, 

y la alta capacidad de decisión qu~ los paises imperialistas 

tienen sobre nuest1•0 econom:i.11. 

La finalidad de la política cafetalera era capitalizar al 

minifundio y al eJido para tratar de sacarlos de lo crisis, y que 

posteriormente continuo ron cumpliendo con lo función que años 

atras se les asignó! la generación de divisas, a través de 

la exportación de sus productos, para la importación de 

tecnología y el pago de lo deuda externa, asi como la producción 

de biQnes de consumo ~oro la población en general. 

Los puntos esenciales considerados por el Estado y que 

3/Plan Nacional de Política Cafetalera Mexicana (1970-
1973>1Héxico,1969 1 p, 44, 
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fueron aplicados por el INHECAFE para impulsar a lo cofeticulturo 

nocional, se sintetizan de lo siguiente manerQ: 

A, AHBITO NACIONAL 

1,- tfeiei.alentQr la producción de co.f'é en áreas m11rginadas1 con 

~llo se pretendía d~Jar fuero del apoyo e incentivos que 

proporc1onara el !NHECAFE " tod•1s las "ºnas prodrJctoras que 

ne seoo Qptas parQ el cultivo, 

2.- Diversificar los cultivos en los éreas marginados: se 

estimulo sustituir el cultivo del café por otros •mas 

adecuados• en las zonas no optas para el mismo, 

3.- Aumentar lo producción en áreas adecuadas para lograr las 

metas planteadas: esto se lograría media.nte 

inuestigaciOn agronómic<>r técnicas adecuados para el 

cultivo, variedades más productiv11s, inc·remento de la 

superficie cultivada, ya sea a través del desplazamiento de 

cultivos o medionte la apertura de nuevas tierras agricolas, 

4,- Proteger los precios de gorantio en el campo: de esta mQnero 

se intenta que el prod1J.ctor obtengo un ingreso proporc:ional 

a sus costos de producciOn, cosa que no sucedía con los 

precios pagadas por los acaparadores. 

5,- Incrementar el consumo interno: se plantea lo promoción del 

consumo interno 

volúmenes que por su calidad no pueden ser exportados• y que 

Junto con las existencias reguladoras son lo disponibilidad 

poro el mercado nocional. La promoc1ór1 se re~liza mediante: 

a) Campa~os publicit~rias de prensa, radio y televisión. 

b) Otorgando asistencia técnica a restaurant(•• y cafeterios, 

* Contrnlt.or ane:<o sobre V•Jriedades en calidad de eHport1Jción. 
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con el, fin de que se hnga el riso:o:í~e'i::uado;, del equipo 'y se 

prepare con cuidado lo bebida~ trotando de conservar sus 

cualidades en aroma, sabor y cuerpo. 

e> EstimYlondo el establecimiento o crecimiento de negocios 

especioli~odos en la industrialización del café o en lo 

distribucion d~l mismo en cualquiera de sus formas. 

6.- Crear existencias reguladoras o reservas, con el ~in de 

mantener el precio en los mercados internacionales 

especialmente; para ello una porte de lo producción nacional 

seré almacenado y vendido baJo control del Instituto 

Mexicano del Café, cuando los condiciones del mercada para 

el mismo sean favorables, utilizéndose estos reservas como 

una medida de especulación. 

B. AMBITO INTERNACIONAL 

1.- Cooperación internacional: se establecen convenios de apoyo 

y colaboración con paises productores, tendientes Q 

incrementar la producción, meJorar la calidad del producto, 

combatir los principales plagas y enfermedades que afectan 

a las plantas, me,jorar lo.s condiciones del mercado.• 

2.- Promoción al consumo internacional: en colaboración con el 

Comité de Promoción Mundial, se invita al consumo del cnfé 

con el propósito de incrementar la demanda del mismo, 

El paternalismo que ha asumido el Estado con relación al 

producto1•, eJidatario y minifundistar le permite controlar la 

producción y comerciolizoción cafetalera. Pero la principal caracte 

1•istica de esta política estriba en el acelerado proceso productivo 

* Revisar anexo sobre los principales acuerdos internacionales 
en materia cafetalero, 
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a que son ~ometidos los cultivos: el empleo de insumos agrícolas 

como fertili~antes, plaguicidas, semillas meJoradas y la aplica 

ción de técnicas que ayudan Q incrementar el rendimiento de los 

cultivos Junto con la introducción de variedades más productivas, 

hacen notar claramente la tendencia capitalist~ qt1e en la pro 

ducción dei café se· implanta, es decir, de adaptor lo produc 

ción cafetalera a las exigencias del mercado eHterno. 

1.3 LI\ CRECIENTE IMPORTl\NCII\ DE LI\ PRODUCCION DE Cl'IFE EN MEXICO 

Si al inicio de los setentols el algodón erol el prin.cipoll 

producto agricola de exportación en Mé>iico, por el impulso q•ie se 

dió al cultivo del café durante el periodo de Luis Echeverria, 

éste se convirtió en el segundo producto nacional d~ eNportación 

y el primero de origen agrícola. 

•En la administración del presidente Luis Echeverria, la 

cafeticul'tura n•1cion•1l ho. obtenido el m•1Yor desi.1rrollo de s1J 

historia, hasta convertirse en el primer producto agricol~ de 

exportación con aportaciones de divisas para el pais de m~s de 

dos mil millones de pesos anuales,• 4/ 

Siguiendo esta trayectoria, en el cuadro No. 6 se presenta 

la evolución de la producción de café en los paises que han 

ocupado los die~ primeros lugares duronte la década pasada y parn 

los que el café Juega un importo.nte pap~l en la generación de 

divisas. Entre éstos destaca la participación de Héxico 

colocándose, casi regularmente en el cuarto o quinto lugar. 

Difícilmontc podemos neg~r la importoncin qu~ la producción 

de café adquirió en el país, ya que en la actualidad este oc•Jpa 
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un papel muy importante en la tablo general de productos para la 

exportación, siendo superado ónicomente por el petróleo; ambos 

generan el 10,70 X y 24.33 X aproximadamente de las divisos• del 

pois, en el orden se~olQdo. 

cuadro No. 6 

f' 11 I S E S 

BrQsil 

Colomb i<> 

PRINCIPl\LES Pl\ISES PRODUCTORES DE Cl\FE 
(MILES DE Sl\COS DE 60 KG.l 

1971 / 1972 / 1976 I 1977 

Costa de Marfil 

México 

El Salvador 

Indonesia 

Etiopia 

T O T 11 L 

Produce ión 
Mundi<>l 

61.4 

71.8 81.1 01.s 

FUENTE : Revisto Mexicano de Comercio Exterior; Vol. 28, No, 27, 
México Julio DE 1978, f'o 849, ** Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 

Durante el período cafetalero comprendido en los ciclos de 

1975-1976 a 1984-1985 se ha eNportado en promedio el 67 ~ de la 

* En el ciclo cafet•1lero 198.4-1985 el C•lfé generó divisas por l•l 
cantidad de 424.434 millones de dólares, 



produccióri. anual, un y~~~r_.qu~ y~uctúa entre 366.801 

millones millones de dóla ras 

Mé:<ico pasa 11 formar p11rte do respeCt.1v·,i·m~~~t~\ ·~:~-~ -~:-;·~-~-¡·.; ·como 

.aq•ú111cis f;:i,~'~'~ j~~! ?f~~~n como importante fuente generadora de 

diÍ/isos: •::la ·•<pr.oduci:fón':d.e c<ffé Y la eNport•lCión . ·,;.'.;'"'" . ·. . 
de importantes 

DE Ll'IS EXF'Of<Tl\CIDNES DE ALGUNOS 
PRODUCTOS MEXICANOS 

( 1981-1984) 
<HILES DE [tOLl\RES> 

cuadro No. 7 

1\ jl¡ o s 
P R O [I U C T O S 1981 1982 1983 1984 

l\LGODON 308,879 183,825 115,698 208,166 
Cl\FE CRUDO 333,624 3'\'5,120 385,730 424,434 
FRIJOL 1,486 . 10,639 10,898 32,554 
HllIZ 931 185 189 1,088 
PETROLEO y DER, 357,538 93'5,188 1'942,495 2'795,767 

FUENTE 1 s.p,p : Anuario Estadistica, México, 1986, 

La producción de café ha crecido de 2.0 o 3,9 

millones de sacos de 60 Kg., del ciclo 1957-1958 a 1979-19800 Los 

rendimientos de café por hectár·ea o nivel nacional entre los 

periodos 1957 o 1985 se podren observar en el cuadro No, 8, donde 

destacan los ciclosl1972-73, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78 

con rendimientos en 5acos por hectárea de 9,99, 10.se, 11.22, 

10,81 y 9.60, en el orden acostumbrado. En es·te mismo cuadro se 

notará que la superficie total dedicada al cultivo se ha 

incrementado sensiblemente, a partir de 1974, 

Lo s11perficie c•Jl tivo 

fundamenta.] mente en los estados de Ch iapos, Verac ruz, Oaxaco y 

* México tiene como iiTTP~ftQntes recursos genE'roclot•es de divisas 
el petróleo, el t•1rismo y el café, respectivam~nte. 



11 Ñ o s SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTOS 
COS, Hl\S, • Sl\COS/ HI\, 

1957-1958 271,805 2,000,416 7,35 
1958-1959 283,615 1'600,000 5.64 
1959-1960 285,187 2'033,000 7.12 
1960-1961 304,297 2' 100,000 6.90 
1961-196::! 307,320 2'350,000 7.64 
1962-1963 314,446 2'202,000 7,00 
1963-1964 322,819 2'900,000 0.90 
1964-1965 349,454 2'650,000 7,59 
1965-·1966 350,059 3'000,000 8.56 
19ób-1967 353,978 2'700,000 7,62 
1967-1968 354,230 2' 900,000 8.1B 
196'3-1969 354,335 2'865,000 0.01 
196~-1970 354,587 3'082,000 8.68 
1970·-1971 359,000 3'200,000 9,91 
1971· 19n 381,000 3'400,000 8.92 
197~-1973 374, 115 3'700,000 9,99 
1973-1974 379,274 3'550,000 9,36 
1974-1975 373,000 3'950,000 10.50 
1975-1976 374,000 4'200,000 11.22 
1976-1977 370,000 4'000,000 10.01 
1977-1978 380,000 3'650,000 9.60 
1978-1979 356,253 3'800,000 10.66 
1979-1980 419 ,500 3'900,000 9,29 
1980-1981 476,013 3'850,000 0,09 
1981-1982 532,527 4'230,000 9,79 
1982-1983 581,025 5'280,000 e.97 
1983-1984 578,251 5'736,250 9,92 
1984-1985 389,079 3'918,000 10.07 
1985-1986 557,674 5'705,000 10.23 

-~~~~~--~~ 

Fuente IINMECllFEr México, 1986, 

*S~cos de 60 Kilogr~mos. 
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FUENTE: INMECAFE 

LOCAl.IZACION DE LAS PRINCIPAl.ES ZONAS PRODUCTORAS 

• • •. 

DE CAFE EN EL PAIS Z7 ·A 



CHIAPAS 

Es el estado de Chiapas con 111o>yor , superf,icie: dedicado, , al 

cultivo cubriendo el 33.20 :r. del total del áreo>, nacional 

cafetalero con 185,148 hectáreas. 

VERACRUZ 

Segundo lugar en superficie cosechado con 126,313 hectáreas 

que corresponde al 22.65 X del área cafetalera nacional. De la 

superficie total cafetalera de Veracruz 107,366 hectáreas se 

consideran adecuadas paro el cultivo y 18 0 947 hectáreas se 

clasifican como marginales. 

O 11 X A C A 

La superficie dedicado al cultivo de café en este estado es 

de 83,093 hectáreas, considerándose que 71,460 son optas y 11,633 

hectáreas son marginales. OQxaca participa con el 14.90 X del 

área cafetalera nacional. 

PUEBLA 

Lo superficie dedicada al cultivo del café por este estado es 

de 49,577 hectáreas, de las que 45,115 son Optimas para el 

cultivo en cuestión y 4,462 se clasifican como éreas marginales. 

Su importancia relativa nacional es del a.89 X, aproximadQmente. 

GUERRERO 

La superficie toto>l cafetalero de esto entidad es de 33,237 

hectáreas, S•J p•irticipación dentro del total no>cionol se estimo 

e~ 5,96 X,cifro poco significativa, sin embargo, el 89,47 % 

del ~rea cultivada can café en el estado se considera apta para 

éste, 

HIDALGO 

El total de hectáreas cultivadas con coPé es dQ 40,550 Y 
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p<1rtic!po con .. 

reso.ltar que 

clnsificnda como. 

Sf\N LUIS 

·está 

El total de lQ StJperficfe CQfetalero:i se ·estim'l en 23,990 

hectáreas; asimismo el 100 X se consideran marginaleS. 

NflYflRIT 

Lil s1Jperficie c11ltivo.da con café en esta entidad es de 7,807 

hecthreos de los cuales Sr621 son adecuadas y 2,186 m~rgino.les. 

Jf\LISCO 

En esto. entidQd se cuentQ con 3 1346 hectáreas dedicadas al 

cultivo de café. 

TflBflSCO 

L" superficie total cafetaler" es de 2, 231 hectáreas, siendo 

el total de las mismos clasificados como mQrginoles. 

C O L 1 ti fl 

Cuenta con una superficie cafetalera de 1,115 hect~reas, 

siendo 1,050 aptos para este cultivo y los 65 restantes marginales. 

t1 1 e H o 11 e 11 N 

Lo superficie cultivadQ con café es d~ 558 hectáreas y 

equivale al 1 % aproximadam~nte del ~rea cof~tolera nocional. 

En lo actualidad la producción nocional del café se 

concentrQ en solo cu11tro esto.dos : Chi•lpo.s, Ver11cr11.:, Oc:<ac., y 

Puebla, Estas entidades logrart producir en conJunto 4'965,062 

SQCOS de 60 Kg. de café verde,lo que significo. el 97,03 X del 

total n11c iono.1 p t'oduc ido. 

Corresponde ~ los esto.dos de Guerrero, Hidalgo, San Luis 
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- - - . 
, -- - ' 

Potosi, Ncyorit,. Jalisco, Tabasco,: Co.limo, Ouerét<lrc>r Michoocán Y 

otros de menor import11ncio, el' 12•97 ·x: restante, de i1~ pr~c:tuc:ción 

n<lcional de café, con 739,938 sacos .de 60. Kg. prod1Jcido's. en ~l 

ciilo l.985-1986. 
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II, LA POLITICA CAFETALERA EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA 
( CUETZALAN Y XOCHITLAtll, 

2, 1, ItESCRif'CION DE LA ZONA, 

Los regiones productoras de café del estado de Puebla se 

localizan en lo Sierra Norte y tienen como centros los municipios 

de Xicotepec, Zacopoaxtlo* y Tlopacoyan,**Cfigura No.2), 

En estos zonas, accidentadas generalmente, la precipitación 

pluvial alcanza hasta 2,750 mm., y los alturas que sobre el nivel 

del mor se registran fluct~an entre los 500 y 1,625 metros, 

condiciones que favorecen el cultivo del café, 

En nuestro zona de estudio Cuetzalan y Xochitl~n, la topogra~ia 

del terreno, lo calidad de los suelos, la lluvia y la altura 

sobre el nivel del mar, determin11n condiciones favorables 

par~ el desarrollo de este cultivo. Las condiciones obviamente 

son aprovechadas por pequeños y grandes productores, 

asi como también por el Estado logrando incrementar, en un lapso 

de tiempo bastQnte corto,la producción local de café (figurQ No.J>. 

Actualmente por rozones de cor~cter •geográfico-económico• 

lo región fué dividida en zona alta, ~edia y baJa. En la primera 

est~n comprendidos los municipios de Zaragoza, Zacapoaxtla y 

Xochiopulco: en la zona media se encuentran Nouzontla, Xoquiapan 

* El municipio de Zacopoaxtla es considerado como el contra de 
mayor influencia comercial en la region cafetalera •cuetzalan•. 
Importancia que se le atribuye por las fucilidades que 
presenta en cuanto a vias de comunicación y canales de 
comercialización. Anteriormente su participa~ión en lo produtción 
cafet11ler11 del est11do se Clllculi1 que era del 111 l. 
aproximadamente, sin embargo los caracteristico& que pres~ntaha en 
los cultivos no erün c1.)mp11tibles con la politic•1 c:11fet•1ler•1 
nQcional, por lo que se impulso el cultivo de frutales. ** ~ún cuando Tlapacoyan es 11n municipio del estado de Veracruz 
funge coma centro económico-administrativo de los municipios de 
Gpe. Victorill, S11ltillo, Tl11chichuc11, Ra.f11el J., Hu1l:-tcalectl y 
Chichiquil~, d~l estado de Puebla. 
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IREGIONES PRODUCTORAS DE CAFE EN EL ESTAOO DE PUEBLA 

FIGURA N•2 

1) CUENCA XIC'.'.'ITEPEC 
2) CUENCA CUfTZALAN 
31 CUENCA TL PACOYAN 
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FIGURA N2 3 

LOCALIZACION CE LOS MUNICIPIOS DE CUETZALAN 
Y XOCHITLAN EN LA SIERRA DE PUEBLA 31 -B 
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. - -· 
y parte de Xochitlánl y en la zona baJa Cuetzalan ~ Xochitlán, 

encl•1v11da est•l .úl:t.imo., -._ -.e~t_re:. ~?s--.-~~O~ __ y·,.1 _,_J~_O m .s • n. m, tiéne un 

clima semicálido-homedi,, con precipi.tildón ,plOJ~i~l media anual de 

1,900 a 2·,soo m.m.- y- tem.perat•JrÓs que .oscilan. entre los. 17. y 22 

La población total de los municipios comprendidos en nuestro 

estudio es de 38,519 habitantes, de acuerdo al Censo General de 

Población de 1900*• Paro> el mismo año la Población Económicamente 

Activa correspondia al 35,21 Z del total, con 13,563 personas, de 

las cuales Br794 tienen como prácticas principales las 

actividades primarias, donde dest11ca lo o.griculturtl; es decir, que 

el 22.83X de la población total y el 64.96X de la P.E.A,, se basan 

en la agricultura, ganadería y caza para subsistir <cuadro No.9), 

Asimismo, cabe destacar la existencia de grupos étnicos de 

origen no.huatl o mexicano y totonacos!ambos habitan en su mayorio 

en los pueblos y rancherías, aleJados de las 

municipales, htlbit~1das estos últim11s por mestizos (esto es 

motivo de que un •1lto porcento.Je de personas no hablen esp•:i.ñol), 

De los distintos dialectos el nahuatl es hablado por el 64.02 Z 

de la pobltlción y le sigue en orden de importanciQ el totonaco 

con el 0.12 Z de los habitantes, que corresponde a 24,969 y 45 

personas, respectivamente <cuadro No. 10). 

Poro el mismo año el nómero total de viviendas en los 

municipios sumaba 7,213, correspondiendo a Cuetzalan 5,259 a 

Xochitl~n 1 1 954 1 que equivalen al 72,91 X y 27,09 Xr de acuerdo 

*Debido a la falta de información actualizada,tuvimos la 
necesidad de tomar los datos del censo de 1980 para el análisis 
de la población, 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR GRUPOS DE INGRESOS 
CUETZALAN Y XOCHITLAN 32·A 

( 1 9 8 O) 

CUADRO Ni 9 

MUNICIPIO Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECIONCMICA PEA GRUPOS DE INGRESOS 
TOTAL SIN INGA. 1- 1,080 1.001 -2,670 2,671 ·6,610 6,611-12,110 12,111,= 30,0Dl·HAO. NO ESP. 

CUETZALAN DEL PROG, 10,263 3,733 1 ,878 2, 158 515 184 36 16 1 ,743 
l)AGRICULTURA, GANADERIA ETC, 6,513 2,4 63 . J ,263 1,421 175 43. 11 9 l, 128 

2)MlllERIA Y EXP. O~ CANTERAS 2 o o 2 o o o o o 
3)1NDUSTRIA Y MANUFACTURA 202 44 40 50 2•1 5 1 o 38 

4)ELECTRIFICACION o o o o o o o o o 
5)CONSTRUCCION 

.. 

26 214 34 28 72 51 3 o o 
6)COMERCIO, HESTAURANTES Y HOTELES 296 84 32 53 48 17 .• 6 3 53 
7)TRANSP. ALMACENAMIENTO Y COM. 102 22 9 23 29 ·a 2 o 9' 
8)ESTA8LECIMIENTOS FIN, SEG, E INO, 15 1 o o 2 4 4 1 3 
9)SERVICIOS1 COMERCIALES, SOC. Y PER. 502 176 83 51 58 47. 2 1 84 

IO)NO ESPECIFICADO 2,'389 goo 420 405 128 57 10 2 387 
1 1 )DESOCUPADOS 28 9 3 1 o o o o 15 
XOCIUTLAN DE ROMEHO R 3,300 t,289 580 909 106 38 4 2 392 
!)AGRICULTURA, ijANADERIA ETC. 21281 012 460 715 34 11 o 1 248 
2)MINERIA Y ~XP. DE CANTERAS o o o o o o .o o o 
3)11.UUSTRIA Y MANUl'ACTUllA ' 7 5 G:i 17 14 21 1 o o 

', 
4)l LECTRICIOAO 1 o o o 

1 
o .. ·'·º' 1 o o 

·S)CONt_; 1 RUCC10N 37 4 6 --- -
- ' 11 12 ci·-·· -· ·-1 1 2 --.. ... 

G)COMERGIO, Rl::STAURAHTES Y UOTE:.Lf:S 91 40 17 1 G 10 3 1 o 4 
7)1RANSP ALMACENAMIEM ro y COM. "~-. 7 o 7. ·7 1 1 o 2 

B lESTAULECIMIENTOS rlN. !>EG. ( IND. 1 o o o 1 o o o o 
9 )S~Rv1c1os,cOMERCIALES, SOG Y Prn zo:: 127 6 9 ti 18 o o 33 

IO)NO ESPECIFICADO C09 2bt:I 77 130 24 6 o o 94 
1 l)DESOCUP~U03 e 4 o o o o o o 4 

- 1 

FU.ENTE: X CENSO DE POBLACION, 1980 SECRErAfllA DE PROGRAMA~ION Y PRESUPUESTO 



POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS OUE HABLA ESPAÑOL Y/O DIALECTO, 

EN LOS MUNICIPIOS DE CUETZl\Ll\N Y XOCHITLAN 

(1980) 

CuQdro No. 10 

Municipio y TotQl POB, OUE HABLA POB.OUE NO HABLA NO 
Lliolecto ESPAÑOL ESPAÑOL ESPECIF 

CUETZALAN 17,5ó3 9,878 ór740 945 

-MoyQ 3 3 --o-- --o--
-Mex.a Nohuotl 17,32ó 9,770 ó,ó78 878 

-Totonaco 38 32 3 3 

-Otros 19ó 73 59. 64 

XOCHlTLl\N 7,ó82 4,779 3ó9 

-Moyo --o-- --o-- --o-- --o--

-Hex.o Nahuatl 7,643 4,764 2,522 357 

-Totonaco 7 7 --o-- --o--

-Otros 32 8 12 12 

Total 25,245 14,ó57 9,274 -1,314-

Fuente ' Secretaria de P rog romo e ión y Presupuesto IX Censo Generiil 
de Pobloción y vivienda, 1980, 

al orden en que se presentan. En cuanto o lo distribución de la 

población par viviendr.i se obsc~rva q•Je esta no es propor 

cionol, yo que el 78 % de los personas (30,045 habitan 

tes) se distribuyen en el 60 7. de las casas, considerando de 5 

a 9 miembros por cada una de ellas y el 22 ~ restante (8,474 

habitantes) ocupan el 40 ~ de las misma9, teniendo c:omo 

par~metros de 1 a 4 miembros Ccuadro No. 11), 
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NUMERO DE VIVIENDAS Y PERSONAS OUE HABITAN LAS MISMAS, 
EN LOS MUNICIPIOS DE CUETZ~LAN Y XOCHITLAN C1960l 

cuadro No 11 

PERSONAS POR 
VIVIENDA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

T O T A L 

M U N I C I P I O S 
CUETZALAN XDCHITLAN 

170 116 

471 233 

633 259 

704 304 

746 267 

614 246 

578 196 

469 121 

852 206 

5,259 

TOTAL 
VIVIENDAS 

266 

704 

692. 

1,000 

1,015 
e62 

1,ó60 

7,213 

FUENTE SecretoriQ de Programación y Presupuesto; X censo 
general de Población y vivienda, 1960, 

Por ot.ro lado, dado el aislamiento que pl'esentó la Sierra de 

Puebla y las dificultades prevalecientes, en lo que ~ vias de 

comunicación se refiere, esta región no tenia un solo centro de 

actividades económico-administrativas, quedando por ello algunos 

municipios dentro del ttrea de influencia del esto.do de Puebla 

o Veracruz, según conviniera (el hecho de que los municipios 

de Cuetzalan, Xochitlán, Nauzontla y Xoquiapan, tengan aún como 

acceso principal al municipio de Zacapoaxtla, puede aclarar un 

poco lo anterior, no habier1do alternativa alguna en cuestión d~ 

tiempo y costo). 

Con el propósito de eliminar este obstáculo en 111s 

actividades económicQs de la región y como apoyo a la poli tic a 
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cafetalera, el gobierno, a truvés de la Secretaria de Asentamien 

tos Hu~anos y Obras Públicas <SAHOP>, aplicó un programa que tenía 

como obJetivo lo apertura de caminos de acceso que permitieran 

uno mayor agilización en las actividades productivas y comerciales. 

Actualmente, las cabeceras municipales de Cuetzalan y Xochitlán 

están comunicadas con las poblaciones més importantes, a través de 

una red de caminos de mano de obra que permiten el tránsito de 

vehículos <Figuro No, 4>. 

Con ello se ha logrado impulsar considerablemente la 

cafeticultura en estos municipios, desde los cultivos hasta la 

comercialización, convirtiéndose estos áreas cafetaleras en 

importantes explotaciones de carácter capitalista, que cuentan no 

sólo con las técnicos ~és avanzados, la organización y la 

división de trabaJo al interior de las mismas, sino también con 

la infraestructura necesaria como : centros de acopio, plantos 

beneficiadoras y caminos de acceso hasta las áreas de cultivo, 

indispensables estos ~ltimos en el desarrollo de las actividades 

de la cafeticultura. 

El régimen de tenencia predominante es la pequeña 

propiedad, en donde el 64~ de la superficie cultivada con café, la 

integran parcelas que no superan las 5 hectáreas, esto es 5,035 

hectáreas y el 36X restante se compone por extensiones 

territoriales que varían de 5,01 a 100 hectáreas, ~ismas que 

equivalen a 2,843 hectáreas, de o~uerdo al cuadro No 12. 

35 



PRINCIPALES VIAS DE COMUNICACION A LOS 
MUNICIPIOS DE CUETZALAN Y XOCHITLAN 

LIMITE MUNICIPAL --
CABECERA MUNICIPAL Q 
POBLACIONES O LOCALIDADES • 

·--- FEDERAL LIBRE 
MANO DE OBRA = TERRACERIA 

3.S-A 

TENAV.Pye: 

9-



Cu ad ro No .12 

MUNICIPIO 
RflH'°' CENSAL 

CUETZ ... LllN 
UPP. 

SUPERFICIE CUL TIVl\DI\ CON CAFE Y SU 
CLASIFICACION POR EXTENSION 

(1986) 

T O T A L 1.0 a. s.o Has. 
Y. Has, Y. Sup 

99,5 7,045 57,4 41516 

5,01.a 100 Has. 
r.· · · :s1ip 

' .. -.. '· -,- . ~ 

- ':'1 (::.~_;~5?~·:;_. 

~~~HITLAN 10.5. . 823 6.6 519 . 3~·~~}'. ir!:r:3~7·' 
-----------------------------------------·-----·~--·~--:~.:~:~;2~~·~~3It~~~::-
ro r AL 100.0 7,060 64.o 5,03:; 36;o'';C~·,.,'2;·¡¡43:c ----------------------------------------------------·,;_ ___ ;,.:,~:.:~·-·.::.;.·~-- }.,.· 

F1Jente : Instituto Mexicano del Café, ZacaponxtlQ~;-;,· -~:>"~\--'".;
·.:_{'<-~ ·,·:,-., ... :':_.;:.:' 

DESPLllZllHIENTO DE CULTIVOS Y EL AUGE CAFETALERO EN L~ ·~x~~R~', 2.2 

NORTE DE PUEBLA, 

Puebla se encuentra entre los principales 

productores de café en el país. Su participación equiV•lle al 8.66X 

aproxiMadamente de lo producción cafetalera nacional, colocándose 

como cuarto productor• después de Chiapas, Verocruz y Or.i.x'lca, re~pec 

tivaMente (Figura No. s>. 

Lo elevada producción e importancia que ocupa, son factores 

decisivos poro la aplicación de la político cafetalera nacional. 

Por lo anterior se afirma que •, •• los progrQmas para impulsar 

lo producción cafetalera ••• ,han hecho posible que miles de comu 

neros, eJidotorios y pequeRos productores se incorporen 111 proceso 

económico del pais en forma coda ve~ más significotiva. • 

'Esto es particularmente op1•eciable en el estado de 

Puebla, ••• donde la c~f~ticult1Jra adquiere paulotin~~ent~ mayor 

importancia en la medido en que lo~ campesinos reciben més 

asistencia técnica, se org•1nizon, elovon el rendimiento do sus 
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PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE CAFE 

EN MEXICO 

FIGURA N• 5 
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',, 

En efecto, del C:iclo cófet.,iero 197521976 ai ciclo 

Púebla logró iricfi~eiit(i r ;su,~p~~~ui:~iió~~de, ~,ao .~~a:::5;~,9~i ~a.co.s 

::,~~::~~~J~Jt~t~~~~lt~t~~i!li~~r~r~~:~i~;~r~:!~:~:::" 
· .<cuódrosi~~;\J~1'~;"i!~.fa' \Vé. './,{···.j ::A< ;;~.; .. ,.,: 

.. L~~·'~L~~~rs} f':~·~~}~~~:rtl~tes ~¿e p~ rticipori en, 1.~' ;~rci:~ucc ión 

~del .'::-~s;{~~-;~~;~):y~·~ri:~~~f~~,·~·(·: La '_C1J~nca Xicot.epe~, ·:: -~¿;-~·ct~-r:fZO.·d~ por 
;,r•·· L:,:"'-

~·p·~bt~ ~- :~~~it;:S':;.::~o.:y.;o-·r~~~:·.vol_6m.enes :de P roducción--_de--< 2dl~n: /L-~-:-. cüenc11 

C:o,~\~~i~~;~~/'·?~;á¿~~~a por un elevado. rianí~~o ~'de' >municipios 

p~:~~d'~-{éb·f~~~ --~~\:'.~·~:~·~:~,P~-~f'i'c ies que no s_up~~·in>:~i~Y'.;~:~-1> h'~'~-L~~eas 
-:_, ,·:·:~-:r{·;:,'.<~l;_._;.c ,.~· .. --'·" C~_:'. f:•·;~-~:;,:'; ... ~<:~ :~·---

pOr.:= -?·pe·~_s'~n-~~,~ ~,..como :éaraCteristi.ca p r.edo~fn-añ'ter~. y-·'._1:-.f~i:q-~_e_n~~ __ se 

e~cu~n~~rn¡~c~~11C: TlapmYMr integrQ~o ;~.'¡-:úni¿i¡;i.;~ poco 
'"i'O::,.·_:·:~ 

-pr~do~~\~~~~0 'yé~n- 1'~s qUe tombién predomina 1<1 pul\lerizociÓn en la 

:-tCn:e·Oci'O.~;:·d:e<:-_l.~ 0~:t~~~r-~- Cf'ig1Jra No. 2>· , ,. 

L~~ · tres., ,Cuencas sumoln parQ 1986 uno superfic'i':' -::c~l~iva~/
que co~responde al 10~ de las éreas cafetaleras del pais~:~ L~· 

parÚdp~c¡ón de cada unQ de lols Cuencas en la ' pr~duO:Ú~~ . del 

s'eg(Jn orden de import~nciar es Xicotepec con ~¡_· 64 .• 17., 
: ···-.-· 

c·u~tz~la
0

n COn -Un' 29,37.-Y Tla.pacoyan con el.6•6'X~-. :~·:~·:'.·t·· 
~ -,:~ - · ... :. _;_ 

P11rá- efec~·o :~e: ryuestro estudio nos ocUp~_re'moS -_~XC:luS'iv'amente 
, - ' . 

de lQ.Cuenc~ Cuetiolari y como.caso po:1rticular delos ~~nicipios 

-,de-CÜetzollat) ::d~J'f.L~gr.,so )'_XochHlán de HcimeróJiubio en donde es 

fact~ble apreci.ar con lo misma lntensidodr los cambÚ)s que h" ge 

nerodo e:i-:·-c.~-pit~1lism() en la producción cafetaler11 n•1cional1 

5/ INMEC~FE : OP, CIT. * Cifras preliminares. 
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------------------':""..:;_.,;.;_ ____________ ~-~----------..:-.~:..::..:.:.-~~:..:;_:..;.:.·~-"::.:..;.;..·,;~ "._. 

11 ¡¡ o s SUP , COSECHll [111 
HECTMEllS ·- . 

RENDIMIENTOS PRODUCCION ¡:.; f1; R ! Vf\LOR DE 
'KG/Hll SllCOS/.60Kg_· $ ·I··: .Lo'>- F'RO[l i 

<SAco· .MILES 
-_______ ..:, ____________ , _____________ .,;.;_~:..~--~·--.:...::.._~ __ ;::.·~...:_:~_;__:-----------

1975 
1976 
1977 
1978 

:1979 
1980 
1981 
1982 
1903 
1984 

-1985 
1986· 

37 ,3~¡5 
37,028 
39,943· 
39,343 
40,387 
47,560 
47,493 
41,950 
47,224 
48,550 
49,876 
51,202 

61F 
5n,· 
467 
614 
545 
463' 
_514. 
550 
585 
595 ... 
604':.: -
614 :-

- -~~~~~~::_;-,;~,~~~- ~'-:~:-

'30Ei,~90 ; . - il~a-
, .' 353 ,617 . .. : "2; 827 

-· 303,106' 2i778 
_·'402,610 2,921 

366,849 2,853 
367,005 2,776 
'406,857 3,317 
384-,542 6,500 
460,434 l.3,652 
481,454 19,010 

-502,005 57,293 
523,967_ 73,324 

318,853 
999,820 
842,041 

1'176,024 
1'046,895 
1'018,916 
1'349,634 
2'499,523 
5'548,637 
9'152,441 

28'765,955 
38'419,356 

-----------------------------------------------------------------
Fuente Hid r•ló 1 icos; • Secretari.:i'.- de · llgri~i~itur•> y Recursos 

coris'u"lo~ ·:.aPO.r'e~"t-.eS:. -

-. ··:o,~.,.--.·- - .-,: ~-~·;~ ;~-~:~~~-':,: 
VOLUMEN [IE PRODÚCcION DE Cl\FE [•EL ESTllDO DE PUEBL(I 

. POR'. CUENCll :Cf\FETl\LERI\ .EN SflCOS DE 
·- .. •.· : •.·' 60 :_ KILOGRllMOS 

·. ( 1979-1986). 

Cundro Nó;. 14 e ,;:':S'--.,, 
:: .. ·-d·.-·-

11 Ñ o s. 
. ;¿.<'' .xisor.~_f'EC 

1979 -~ \~4~, 580 

-·t::~> ,/··· ~jf:i~~ 
·1982 ·- :·:- .. · ... 330,448 

--~-~1993? .. -. -·-•~°"36Tr694 
'·1984. 251,144 
1985 365,691 
1986 450,700 

111, 340 
112,005 
123,939 
154, 704 

--160,072 
114,797 
1b7,15(1 
209,671 

.. T:. O T.-11 ¡_ 
E·STllTl\L 

., .... ' 

- 25,000-· ·300,000 
25,410 3B5rooo 
27,918 423,000 
34,~848 .. -- . 528,000 
-37, 059-" <'~ ·: , .. : _.-573 ,-625-
25, 059. 391,800 
37' 1>53 570' 500 

.47,_229'' .715,600 

Fuente %1nstituto·Mexicono del Cofó} México D.F. 
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Por el momento, la superficie cultivada con.~a~é éri 10:; 

•lcelerado-municipios mencionados, ha observada un Qscenso 

principal~ente en el quinquenio comprendido entre 1975~1980,. al 

aum~ntar la-superficie cafetale1•a de 4,167 hectáreQS Q 7,300 

hectáre~s, siendo el incremento dado del 75.3jz ' durante este 

co~,to .~ei-:í.,odo. P11ra 1986 el aumento _de las éreas co.fetaleras aún 
- . . - . 

conttn'útlr incrementándose has·t.a alcanzar las _7,868 hectáreas, es 

decir. 560.hect.áreas.más.que ol principio.de la década (cuadro No 

15)¡ . . 

· sÚPERFXC~~É~~~~~~ll~\gg~I~~~~ i~7~~~9~~NIC1P!OS DE 

A Ñ;Q SUPERFICIE CUL TlVAUA .TOTl\L .sup. 
CUETZ/ILAN XOCHlTLAN CULTIVAD/\ . . - - - - - - ._ 

-----------------------------------------------------------------1970 2r321 Has. 223 Has. 2·;54·4 Has~ 

1973 3,010 Has. 338 H11s. 3,356 Has. 

1975 3,714 Has. 435 Has. " ..4r167. Has • 

1978 4,046 Ha.s. 473 Has. 4r519 Hos, 

1980 6,544 H11s. 764 Has. 7,300 Has. 

1983 6,703 Has. 783 Ha;-, 7,406 Has, 

1985 6,862 H11s. 802 Ha.s-, 7,664 Has, 

1986 7,045 Has. 823 Has. 7,868 Has. 

FUENTE : INSTITUTO MEXIC~NO DEL CAFE, 

Asimismo, el volOmen de producción de estos municipios ha 

moslrQdo un ascenso permanente registr~ndose 12,847 quintales en 

1970, increm~nt~ndo~o a 46,802 quintales en 1980 y alcanzaodo los 

86,~29 q11intales en 1986, lo que equivale a 264.3~ de incremento 

en el período comprendido de 1970 a 1900 y ol 84.2~ entre 1980 y 

1986 <cuadro No 16), 
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Este. crecimiento observado en l•JS áreas ca.fetaieras da los 

municipios de Cuetzalan y Xochitlén 1 · ~e.esté dand¿ de manera 

paraleliJ y muy estrech11mente con ra 'reducc"lón o sustittJción de 

imp~rtantes extensiones agrícolas.que antes se venían cultivando 

con .m•Ji;;:, friJol, arroz, C•Jña de' 11;;:(.lcQrr etc., y que en su caso 

las ~asechas ~e destinaban fundamentalmente para el autoconsumo. 

Al analizar el comportamiento en la superficie destinada al 

cultivo de maiz, friJol y café . en los municipios de referencia, 

de 1950 a 1985, podemos detectar el fenómeno mencionado y oün 

cuoñdO algunos casos reflejan una tendencia ascendente esto se 

ewplica, sin lugar a dudas, por la apertura de nuevas ~reas de 

cultivo. 

En el caso dol mQÍZ ambos municipios sumaban en 1950 una 

superficie de 3,726 Has., disminuy~ndo a 2r051 Has. en 1970; en 

el año de 1980 se deja sentir una recuperación alcanzando las 

4r600 Has.,pero paro 1985 tiende nuevamente o baJor la superficie 

cultivada tiosta las 3,705 Has. Tomando como base el oRo de 1950 

tenemos que para 1970 se dió un decremento del 81.66~, en 1980 se 

logró incrementar en un 23.45% y paro 1985 desciende nuevamente 

en un 0.56%, de acuerdo al a~o base <cuadro No. 17). 

El cilso del friJol m•Jestra una situación un tonto distinta, 

YQ que su comportamiento es creciente, siendo paro 1970 del 

415. 75i(, logr•l niveles import•lntes en 1980 con incrementos del 

2,900.0% y en 1985, aún cuando tiende a disminuir mantiene un 

aumento rlel 2,084.27., en rel•lCión al año base, con superficies 

cosechadas de 98 Has., 570 Has., y 415 Has., respectivamente 

(cu..idro No. 17). 

Paro ~l caso del café:lcis .iricrementos en las superficies 
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cultivadas son may~sculasr QSÍ tenemos que en 1950 Onicamente se 

contemplQbo> una eatensión de 445 Has., en solo dos décadas éstQ 

se incrementó en un 471,68% al llegQr o las 2,544 Has. en 1970; 

ascendió hasta las' 7,308 tias. con un incr~mento que equivale al 

1r642.24% en 1980, y loqr6 un aumento mayar en 1985 llegando al 

1r722.24~, que c~rresponde a las 7,664 H~s, cultivadas paro ese 

a~a <cuadro No.17). 

VOLUMEN DE Lll f'ROIIUCCION DE Cl\FE EN LOS MUNICIPIOS DE 
CUETZl\Ll\N Y XOCHITLl\N CGUINTl\LESl 

Cuod ro No, 16 

11 Ñ o s f'RODUCCION GUINTllLES 
CUETZllLl\N XOCHITLl\N 

1970 11, 721 1,126 

1975 18,756 2,220 

1976 28,918 3,196 

1977 39,080 4.104 

1978 39,595 4, 1'58 

1979 41,686 4,565 

1980 42,234 4,568 

1981 46,403 4,625 

1982 57,922 5,702 

1983 62,927 6,195 

1984 42,893 4,231 

1985 62,584 6, 161 

1986 78,501 7,728 

FUENTE : INMECllFE. 

TOTllL
GUINTllLES 

12,847 

21,044 

32, 114 

43, 184 

43,753 

46,251 

46,802 

51,028 

63,624 

69, 122 

47,124 

68,745 

86,229 

El análisis de estos tres cultivos en su con.junto, refleJa 

con bastante clQridad el problema que 5e enfrenta, mismo que 
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SUPERFICIE CULTIVADA Y VOLUMEN DE PRODUCCION DE CAÑA DE 
MAIZ, FRIJOL Y CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE CUETZALAN 

XOCHITLAN 

AZUCAR, 
y 

41-A 

CUADRO No. 17 

CUETZALAN DEL P. XOCHITLAN DE R. R. 

AÑOS CARA DE AZ\JtAR MAIZ FRIJOL CAFE CANA DE AZUCAR MAIZ FRIJOL CAFE 

HAS. TON. HAS. TON. HAS. TON. HAS. TON. HAS. TON, HAS. TON. HAS. TON. HAS. TON. 

1950 5 314 2.263 1,871 3 2 437 334 6 452 l, 463 1,467 16 28 8 16 

1960 30 1,463 l, 971 2,027 52 51 2,77Z 3,097 4 1 14 1,072 794 2 7 271 292 

1970 52 1,406 1, 125 992 27 23 2,:n1 3,028 16 474 926 665 71 41 223 241 

1980 - - 2,400 4, 107 350 140 6,544 10,~58 - - 2,200 3,480 220 117 764 1, 142 

1965 - - 2,045 2,629 85 34 6 ,t.i62 15,6'46 - - 1,660 2p73 BO 120 802 1, ~40 

FUENTE: 

NOTA: 

SECRETARIA DE PRDGRAMACIDN Y PRESUPUESTO¡ CENSO AGRICOLA, GANADERO Y EJIDAL Noa. 1111 IV Y V (1950 11960, 
Y 1970) 1 DEL ESTADO DE Pl.EBLA, 

LAS CIFRAS PRESENTADAS A PARTIR DE 1900, FUERON PROPORCIONADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE, 

DELEGACIDN ZACAPOAXTLA Y POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS DEL ESTADO DE 
PUEBLA 



al paso del tiempo tiende o·acentuorse. Si confrontamos los casos 

moí~ y café, en 1950 lo superficie cultivada del primero era 

muy superior a lo de este último con 3,280 heotéreas; ~in embargo 

en 1985 la situación se invierte y son las ¿reas cafetaleras las 

que superan o las del moiz con 3,959 hectóreos. En cuanto a la 

comparación de lo superficie cafetalera con la ocupada por el 

friJol, esta última se mantuvo sien1pre por aboJo, siendo superior 

la superficie sembrada con café con 426 hectáreas y 7,249 hec 

táreos e~ 1950 y 1985, respectivamente. 

Partiendo de los datos presentados en los párrafos 

anteriores, no resulta aventurado ofi rma r que boJo estas 

circ11nstancias el pequeño cofeticultor queda imposibilitado paro 

renunciar a la producción de café y con ello o la subordinación 

de sus parcelas al régimen capitalista. Lo anterior se funda en 

los hechos que p1•esentnmos en los siguientes puntos: 

1), El café es un cultivo perenne, su ciclo productivo 

inicia a los cuatl'o años; durante este tiempo es 

indispensable aplic~rle los cuidados necesarios de acuerdo 

a lo establecido técnicamente, can el propósito de obtener 

los rendimi~ntos esperGdos. Para ello se requiere una inver 

sión que fluctC1a entre los $745,495.00* al affo, siendo el 

productor el encargado de realizarla. 

2).El período de vida útil de un cafeto se eGtima aproximada 

mente d~ 15 a~os**• dependiendo de los cuid·1dos que se le dén 

~ la plantqciOn y evidentemente esto es resultado 

* Costo anual del cultivo hasta septiembre de 1986. 
**Después de los 15 affos los rendimientos en l<ilogramos de café 

por planta empiezan a disminuir y esto hace que los cultivos 
resulten n1as costosos y menos rentables, 
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directo de"la.in~ersión que.se reali~e~eri.los mismos. Cabe 

señalar, que 11 lo;_lrl,·~g~·:_'·~-~ .-~~~~ .ti~~-Po:. ~~: n_ece_sar_i~_ recepor _o 
:· -~<- ; :.: ·, ·. '., . 

renovar ¿;:ífetales, ··p~r·· l_o q•Je el i:icfo de '.vida .~til no 

con e lúye_ d ~ -/~~~~~-º. ·~:~-~o-g·é:-~--~-~--~ 
- .-.... - :·:; .- .. :_·-.:'.>' : 

3>. '.~n cQsi? de.q•~e el productor decid11 volYrH' •l ~roc.:t.i~i:it• 

los cultivos tradicionales (maiz y frijol, por eJempl6>·r debe 

eliminar 105 cafetos, es deci t• su inversión de 

apro>:imada.mente $11'182,425.00, si lo hace a los 15 años~ 

Como podemos ver, esta situación in1pide a los grupos de 

pequeRos cofeticultores de la sierro, el volver a practicar la 

agricultura de autoconsumor quedando sujetos a las disposiciones 

del mercado capitalista, rocibiendo un ingreso onual de 

subsistencia por su cosecho y realizando las actividades en la 

formQ y periodos que el Instituto MexicQno del Café ha diseRado 

para este cultivo. 

Es asi como, a medida que transcurre el tiempo, el desplaza 

miento de los cultl.vos •-t.rtJ.dicionales• se hace ca.si total, ocupi:rn 

do las áreas corr~spondientes el café, La ca~a de azúcar, que duran 

te mucho tiempo ocupó un importante lugar, m~s relevante aún que 

el maíz y el friJol, y q•1e esenci11lmente era destinada a satisfacer 

la demanda de las fébricas de aguardiente que existían en Cuet 

·zalon, Atepelihui y la vieJa finca, incluyondo Apulco <además do 

usarse en la fabricación de panela*>,se ha deJado de c•Jltivat•. 

~l respecto, Luisa Paré menciona algunas de las cOU$GS q~p 

aunadas a la politica cafetalera, generaron est~ fenómeno: 

*Dulce que se obtiene de la:miel-.de: ¿awa d~ azúcar, y es 
utili~ada por la población ~e 1~ zona. 
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'11 fines de·ln dé~~dQ· .;;( 1946'.iínn fébrÍ.c'l d~· ~~;~,i;,Ji~nt.;,,. de .los 

r ierras. Ft'f~s- pJ•Ído~'.riío~ci~cil'izof ;1:/P,;,od u.e i: ión ¡• {~~?~.~···~¿ceso 
.• --·e· 

laS iúH:~\la·s· ·.· \.ii,Q~i·'ttEr'f'.éóinúrl :lco.C: iór(.'cif'réc:i·O.rr·;:Q :·.10S':~caña'..,/é"r'a les· del 

est'ld~ :d~,y~~.~.~J.~:0~!s;·~.1 .. ·.;···'.dJle~~.-.:.'..·1i~0f:'..~.·:P:·.!.-o~'p1;,i .... a~'..r, ~cÍ6 i.'de •ij,:;,¿'.;~.i~'¡;~'irif¡r1oia1 de 
las T-i-~~-~~~~ u·.. , , ~i'·~--~~~~~:._-~~ :--~~it'Ct_''.:tüV¿<~ei'·_~c)bie- ,·eft:!cta 

de ~ue, :~--~-~;·.«'.~:-~~y-~{~~-,r~~;i~~~~~:~?~~-~:1 i:er _i_a·s~. ·'1ó~:·o 1 ~s ~ ;n,o~:.·h:~y·.~-~ . pod-i"do com 

petir:- en .··~-:~-;~·:i·-~,:~'.·.~'.J'.~~'.·'~\.~---~~~-~p~-lio ~ coma· consec~e_nci•l hayan tenido 
·: ... ·.·:.-- .. : - .... ·.,.· 
que· cerr_a\~-;::~u-~·-:p·ú~/t.~s ·y, por 'otro lodo, los productor.es de cañ•l 

vieron su marcado m•Jy reducido,• 

'•••lo dificultad del transporte -continQo- hace privilegiar 

nl café sobre otros productos (frutales) por el valor 

relativamente alto respecto a su peso y a su volúmen. Los altos 

precios que ocasionalmente h·a alconz11do el café en el mercado 

internacional ha convencido a muchos en su opción por esta 

plantación •••' 6/1 

L'l participación del INHECllFE en el despl'lzamiento de cultivos, 

tuvo sus origenes en el •pion Nacior•al de Politica Cafet11lera 

<1970-19731', en el que se fiJ'lron con b'lstante precisión los 

l ineomientos que sustentan ol proyecto c11fetolero, estimulando 

con atri.1c:tivos p11quetes financieros, tócnicos, etc,, a los 

prod•Jctores q1Je tuvieran en propiedad áreas agrícolas adecuadas 

para el cultivo del café, al mismo tiempo que fueron desolent~dQS 

las superficies que se consideraban inadecuados en la práctica de 

este c1Jl t1vo, 

'A lo~ ~afetos lo~alizados en ~reos <adecuadas> para el 

cultivo se aumentarán los rendimientos en la medidQ proyectQda, 
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poro hacer frente o las voriac iones de mercado y a los a•Jmentos 

en costos, compensilr la. producción que se de.Je de obtener en las 

áre•lS m•lrginales y asegurar el abastecimiento del mercado.• 

1 F'Qrt.1 ello se prom•Jeve el me,jor•lmiento del sombreo, lo 

sustitución de c~fetos viejos, enfermos y de baJo rendimiento, se 

aumenta la población por hectárea y se promueve el uso de 

fertili;.:•lntes, el combate de las plagas, el control de 

enfermedades, y el beneficio eficiente de la cosecha.• 

'La acción del INMECAFE se coordina con las fuentes de crédito 

agricola, para que dicho recurso llegue al campo en forma 

oportuna y se canalice exclusivamente a la áreas adecuadas para 

la producción eficiente, en la medida en que es necesario de 

acuerdo con las metas de producción proyectadas'• 7/, 

2.3 EL INMECAFE COMO INSTRUMENTO PARA LA "PLICACION DE LI\ 

POLl TICI\ CAFETALERA EN LI\ SIERRA NORTE llE PUEBLA 

La creciente importancia de lo cafeticultura en la oconomla 

nacional, aunada al elevado nómero de productores que dependen 

de la mismo, fueron factores que exigieron la intervención del 

Estado, desde el fomento a la producrión y pr•omociónr hast(1 la 

industrializución y comercio del mismo, 

Paro hacer frente a un programa de la magnitud de la 

1 Politica Cafetalera Nocional', el Estado necesitaba un organismo 

especiali~ado para ello. A pesar de que Lor1 ~nterioridad so in 

tentó estructurar y conformar una empresa que contemplara los 
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. elementos necesarios e indispensables par11 .desempeñar· con efi_ 

ciencia los metas fiJados, los resultado~ nunc.o; .fueron $(.ltisfo.cto 

rios del todo•* 

'f'or decreto pre'Oidencial,· public~do'::en'~·l ··ri1';;·r10· .Oficial 

del 31 de diciembre de 1958, DEL 
··"'·,,, ... 

CAFE, c•JY•l ·función princfpO:l e·s l.~-~:~:1i~ ~~Í; .·:1~·Cr'e1.nento de 111 

produc:tividacl en l11s plon.to.ciones.·d·e·.ca·fé,-. ,e1:tr19Joromiento de 111 

calidad del producto y la def~~sa~el ·precio tanto en el mercado 

interior, como internacional •• a1. 
A partir de este momento y hasta 1970, la influencia del 

INMECAFE en la cafeticultura f'ué poco impactante;a través de su 

filial 1 Beneficios Mexicanos de Café • se deJabo sentir la 

pOCQ participación del Estado, exclusivamente en lo comerciQliza 

ción del c11fó. 

* La intervención del Estado en la cafeticultura, data de 
1937 con la creación de la Compa~ia EHportadora e Importadora 
Mexicana s,A, <CEIHSA>, encargada exclusivamente de lQ 
comercialización de excadentes; posteriormente se vio en la 
necesidad de industrializar el grano, para lo cual se determinó 
establecer como filial a la compoffia cafés de Tapachula, S,A., 
con la que se vino a 'solucionar' este problema. 

Los inc.onvcnientcls mostrados por estas campañi•lS en el 
maneJO de la cafeticultura, obligó al qobierno o crear en 1945 , 
l•l Qmpreso Beneficios He::ic:anos del Co.fé, s. de B.L. 
<BEMEX>, ampliando su acción a la compra, b~neficio y 
comerciali~ación del café por parte rlel secto1· público. 

Sin embargo se egtaba dejando de lado uno de los factores 
mAs impo1•tantes dentro de la cafeticultura, la ~sistencia técnica 
y supervisión, propósito por el cw1l se formó, en 1940, l•l 
Comisión N11cion11l del LiJ.fé, Asimismo, en el mes de octubre, las 
condiciones propiciadas por el merc~do cof~talero mundial y lo 
convicción de que Ql país po~ria ten~1· p~rspectiVa5 de dosurrollo 
en ~sto activi~ad, alentaron el interéq de in1<:iar los estudios 
paro crear un lnstJtuto Mexicano del Café, que se encargaría de 
dirHJir, orq•11)i=•1r, me,jor11r e inr.rement•1r l1l pr·oducción 
co.fet•:i.lcr•l• Con f11nd•lmm1to en lo 'lnlet·ior, c¡11ed6 el proyec:to de 
ostablecer en el término de dos a~os t1n"Instituto Mexicano del 
Café, Pero el retraso d~ é5te, por siete aRos, propició lo 
sugorencia de contemplar de manera simultánea a los funciones 
asign•ld•lS, \.-\ c:onHo11·ciali.z•1ción clro1l grana. 
8/ INMECAFE l Op. Cit. P• 49, 
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Sólo ho>sta .1970,· con lo politica cafetalero> nacional, se cre'1 

ron los condiciones que dieron una mayar apertura=y participación 

del Estado en la cafeticultura, haciéndose efectiva la aplicación 

del reglamento o la ley de creación del Instituto Mexicano del 

Café, en el que destacaban los siguientes puntos (figura No, 6). 

A> Promover y difundir los meJores sistemas de cultivo, beneficio 

e industri11l1zoci6n del caté; combatir plagas y enfermedades,y 

atender la conservación y meJoramiento de los suelos, 

B> Analizar precios a fin de tomar medidas para la defensa de 

productores y consumido1•es; actu•lr mr.lrginalmente en el mercado 

comprando y vendiendo café para regular la oferta y la demanda 

adquirir, controlar y vender las retenciones que se deriven de 

convenios internacionales, y adoptar medidos tendientes o 

equilibrar lo producción y el cansu1no. 

C) Promover el consumo del café, reglamentando c~lidades y 

adoptando medidas que aseguren su abastecimiento y regulen 

lo exportación. 

Dl Fomentar o crear servicios de nlmacenomiento de café y de 

provisión agrícola. 

E> Estudia1• los fenómenos que afecten Q los mercados 

internacionales del café con abJeto de adaptar las medidas 

internas oconseJables en defensa de la cafeticultura nncionol, 

Fl Colaborar con las autoridades competentes en la represión del 

contrabando del café y de los actos ilícitos que pud1erar1 

verificqrse en al comercio e industrolización del mismo·* 

Tom11ndo como fundamento los planteamientos anteriores, 

* INMECl\FE Re91,1mento •l Ja ley de creación del Instit•Jto 
Mexicano del Café (adaptación nuestra). 
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FIGURA No. 6 
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES DEL INMECAFE 47 ·/\ 
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COMERCIALIZAC\ON 

PROMOCION Y 

FOMENTO 

- MEJORAR SISTEMAS DE CULTIVO, BENEFICIO E 

INDUS TR 1 AL IZAC 10 N, 

- COMBATIR PLAGAS Y E NFERMED/\DES. 

- CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SUELOS. 

- ANALIZAR PRECIOS Y TOMAR MED\D,\S AL RE~PCCTO 
- REGULAR LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL Cf\FE. 
- CONTROL AR Y VEflDER LAS RETENCIOtJES. 
- EQUILIBRAR LA PRODUCCION Y CONSUMO. 
- ESTUDIAR LOS FENOMENOS QUE AFECTAN AL MERCADO 

INTERNACIONAL Y TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS. 
- COMBATIR EL CONTRABANDO Y ACTOS ILICITOS QUE 

SE RELACIONEN CON LA PRODUCC ION° Y COMERCIAL\
ZACION DEL CAFE. 

- PROMOVER EL CONSUMO. 

- REGLAMENTAR CAL! DAD 

-ASEGURAR fL ABASTECIMIENTO 

-CONTROLAR LA EXPORTACION. 

- CREAR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE GAFE E 

INSUMOS UTILIZADOS PARA EL MISMO. 



podemos sintetizar en tres grandes rubros_las acciones del 

INMECnFE: 1> Mejorar e incrementar la producción, 2) Analizar los 

precios del café y 3) Controlar• el mercado del café,~ 

de lo establecido por conYenios internacionales.* 
" 

l\nte las exigenci11s del mercodo externoJ, el Esf.adci' ·,1·su_m.'i1l '\~. 

responsabilidad total en la satisfacción .de las di51:.in1:.11s 

condiciones d~ calidad y cantidad que habian de cubrirse. Por 

otro lado, serio este mismo quien enfrentoria la ~roblemético 

gener~da por imponderables fisico-biolóq1cos o económicas. 

Sin embargo, hasta aqui el esquema de participación del 

Estado no ha logrado resolver los problemas fundoment~les en el 

campo cafetolero, es decir, la marginación, explotación y usura 

de que es obJeto la gran mayoriQ de los productores de café en lo 

sierra de Pueblo, mismos que superan en mucho el ámbito pnra el 

que se diseffó la intervención del sector póblico. 

Cabe serl11lar, que en r.:'o;ite cante:.cto, l11s diferentes acciones 

del Estado problemas 

coyunturales, que ~n diferentes ~pocas SQ han presentado. Hasta 

el momento la interYención oficial no ha logrado configurar 

plenamente, una política que pt·esente un conJunto coherente e 

integral de soluciones a los problemas sociales y económicos de 

los cafeticultores. 

Est11 situación se explica si tenemos en cuent~ que el 

esquema de particip~ción del gobierna tia tenida coma metas el 

apoyo a la producción, comercio e industrialización del grano, 

mismas que baJa este m11rco se han cumplido. L11 problemática 

el impulso 11 la ~conomia de los cafeticultores, 

* Cons1.1lta.r en a:ineHOS: Convenios intern•1cion11les. 
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mant1Jvieran· pcir· :~-.'J·ch_o----~~~~m:~~o\ al ~-~:~,~~~;~;· ct~-;1~a·~:- d\~~}~~-~~~xt~ ri-os 

de. ese .inmenso o~'éano ecci~
0

Ómi;o\i.ie i~~~~~;~'t ~"i~lt'.' ·baJ~ ~stas 
e i rcun-st·arlc: i-1~':s-:;·::·:~:~--~-·i':·:i~~~~·~1~-_j ~~ __ :·>, 

-f.'~-~1SeCue~-~~i-~~ - ~~~: ~~-Í;~_~.'~-f~-~,{~~~::·\- ~~-~- :¿6-~{~~~~'~,~~;~ -~;:::'.~-ri~re· ->·¡-~~-~-

prioridades por atend~r en i,1 ccfe{'t~ui'i~~~:~,'~~;i~ii~'.~;~(i;~·:~:;r~~~i. 
e io técnica, l Q aseso ria: com_e1•c; ~O i_;e_. ·i·n·d·;~:~~'.;;i.'i~;'i\;·_~:i·~:~i-/~,~~~~~~~\,'k:¿~~~-,.l .. 
por los p roductores-e>:porl11dores. cOrl .- ~;1-YOr-~S<~--~-~¿~:{~~:~'~l:{~~:~~-6·~-i'c:'~~--~ 

quienes •Jtili:::ando sus vent1:i,jos ho.n logl-.idO~.->aSirrl~i~ .. ~?~.t·~::~c'~p.Oro'r: 

los esfuerzos que el INMECAFE re•lliza en m~t~·r.·i.'~\·r·d~··ri~:Ve'~~ig.~~ci'Ón r 

experimentación, negocio~iones internacionales y .. c'.1nal izaci~n de 

recursos, tendientes a _fortalecer ai sector caf~t~l~r~~ 

Siguiendo los line•>mientos del mercado capitalista, ·el Estado 

creó el instrumento necesario q•Je permitiera al pa!s enfrentar, 

en condiciones de igualdad, la C•lpacid•ld competitiva de los 

distintos paises productores y colocarse entre los p~i~~ipo~es 

oferentesJ a su vez se vió obligado a conformar un programa -que 

no se limitara a la atención de un aspecto de la cafeticulturo en 

particul.ar, sino que contemplara de manera simultánea todos 

aquellos factores que intervienen en la producción, beneficio e 

ind1Jstrialización del café, 

El Instituto Mexicano del Café y la política cafetalero 

nacional, son el instrun1enta de eJecución y programa de arción 

respectivamente, que se crearon para lograr el desarrollo 

cafetalero de las zonas productoras en la Sierra Norte de Puebla. 

y las rec:ursos intlispentrnbles para des.~mpc~ñ.it• ef~ca¡:mtmte las 

f•Jnciones y ob,Jetivos pll1nteados ·~ C?~to -y- larg'? pl11zo1 
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2, 4 PROORl\111\S DEL INMECl\FE TENDIENTES 11 INCREl1EHTl'IR LI\ PROOUCCION 

Y PRODUCTIVIDl\D DEL Cl\FE EN LI\ SIERRll NORTE DE PUEBLI\ 

Lo infl11encia del INMECl\FE en la sierro> de Puebla fué 

def'initiYll en c•J•lnto ol inct•emento de la producción. Los ba,jos 

rendimientos que se obtenían allmentaron rápidamente después de 

1970. Es claro pues, que los innovaciones técnicas introducidas 

por el INMECAFE ateleraron la producción en los cultivos Y 

lograron no solamente q1.ie ésto. aumentara en su voH1nten cosech11do 

sino que, sim11ltáneamente, 1J.ument•1ron t'1mb1én el nómero de 

cafeticultores y la superficie cultivada con el mismo. 

El empleo de mejores técnicas en los cultivos, la renovación Y 

rehabilitación de cafetales, así como la asesoría proporcionado 

por el Estado a través del Instituto Mexicano del Café son, entre 

otras cosas, causas que propiciaron una mayor participación de la 

cefeticultura en la vida económica del pais y su insersión, m~s 

abierta, en el mercado capitalista internacional. 

1 Este d~senvolvimiento en la cafeticultura (aseguran fuentes 

uficiales>••• es el resultado de la intensa y permanente tarea 

que desarrolla el Instituto Mexicano del Café por fomentar el uso 

de las més avanzadas técnicas de cultivo, y para elevar la 

colidad del café a través del uso de mejores variedades de 

planttls. • 91 

para ello el Instituto Me>eÍC•Jno del c11f~ se apoyó en 4 

import•Jnte-s program11s que contempl11ron las dist.int11s necesid11dei; 

y limitontes en l~ cafeticulturq nacional, 11 l tiempo que 

pl•1ntearon las soluci.ones reque1•idar, a ofecto de q•Je Mé).:l.c:o 

surgier~, en el mercado cafetalero internacional como uno de los 

91 INHECl\FE:Op.Cit. P• 50 
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~ás importantes oferentes en el ramo. (figuro No. 7>• 

2,4,1 PROGRAMA FINANCIERO 

El cultivo del café es uno de los mas costosos y susceptibles 

de ser atocado por plagas y enfermedQdes, así como también por 

fenómenos climatológicos como helod~s, sequías y fuertes vientos. 

Esto hoce necesario que los pequeRos cafeticultares de la sierra, 

recurran al crédito para desarrollar sus cultives y preveer 

los riesgos que se pudieron presentar. 

En los ultimes e a~os los costos da cultivo del cofé, se han 

incrementada en extremo, aleJándose coda vez más lo pasibilidad 

de que los productoras logren ser outosuficientes en el 

financiamiento de sus cultivas. Para ilustrar lo anterior, vemos 

que cuando en 1979 los costos de rehabilitación de cafetales 

ascendían o $ 24,725.00 por hectárea, en 1986 éstos se habian 

incrementado en un J,025,32~, alcanzando los $772,736.00; en el 

mismo periodo el costo por hect¿rea en renovación de cafetales 

aumentó al 2,522.21~, pasando de $28,430.00 a $745,495.00 

(cuadros 18-21), 

En el mismo lapso, el pago por Jorn~l era de $ 95.00 en 1979, 

aumentando a $1,800.00 en 1986, siendo el incremento observado de 

1,794.74%, es decir casi 727 puntos obaJo del registrado en el 

incremento al costo del cultivo, en renovación de cafetales. 

Es por eso, que los productores de café poro sufragar sus cos 

tos de producción y en ocasiones familiares, recurrían a 

comerciantes y acaparadores de lo región o efecto de obtener, 

por conducto de éstos, los créditos necesarios yo sea en especie 

o en efectivo. 

Para ello se veían en la necesidad de •vender sus cosechas a 
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FIGURA No. 7 

--------------------··--·-------------------... 

PROGRAMA DEL INMECAFE DIRIGIDOS 
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ASESORIA Y ASISTENCIA 
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MAS PRODUCCION 

•FORMULAS P/FERTILIZACIDN 
•CONTROL Y COMBATE DE PLA
GAS Y ENFERMEDADES 

.TECNICAS DE COSECHA 
•TECNICAS DE BENEFICIO 

ORGANIZACION DE -------1 PRODUCTORES 
•UNDAOES DE PRODUCCI~ Y 
COMEROALIZACION 
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-RESIDENCIA PERMAJ'.ENTE 
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•ESTANDARIZAR PRECIOS 
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CUADRO No. ID 

·CONCEPTO 

REPOSICION DE FAl.LAS 
CONTROL DE MALEZAS 

DESOMB!lE Y ACONDICIONAMIENTO 
PODA DE CAFETALES 
RECEPA DE CAFETOS 
RENOVACION Y AUMENTO DE POS. 
SELECCION DE BROTES 
PRIMERA FERTILIZACION 
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERME -
DADES. 
SELECCION DE BROTES 
CONTROL DE MALEZAS 

CONTROL DE ENFERMEDADES 
SEGUNDA FERTILIZACION 
COSECHA 

No. DE JORNALES 

T O T Al 

REHABILITACION DE CAFETALES 
COSTO POR HA. 

1 9 7 9 

A ¡¡ o 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 

1,535 .00 
950.00 950.00 95 0.00 950.00 

--- 950.00 950.00 95 0.00 
--- Z85 .00 380.00 380.00 --- 190.00 190.00 ---
--- 2,170.00 1,845.00 ------ 95 .oo 95.00 ---

38 1 .oo 5 7 3 .00 9 13.00 994.QO 

l ,960.00 980 .00 980.00 980.00 
--- 95 .00 95.00 ---

950 ·ºº 950 .00 950.00 950.00 --- 98 o .00 980.00 980 00 
381.00 57 3 .00 913.00 994 .00 

4,385 .00 4,392 .50 4,585 .00 6 ,ooo.o o 
40 62 1 67 52 

10,542.00 1 3.1 B! .50 141,126.00 l!,178.00 

51 ·A 

QUINTO 

950.00 
950.00 

4 75 .o o 
---
------
1,036.00 

980.00 

---
950.00 
980.00 

1,036.00 

7 ,935 .oo 
63 

15,292.00 

FUENTE'. INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE, ZACAPOAXTLA, PUEBLA. 
NOTA'. EL JORNAL SE CONSIDERO A $ 95.00 V ESTAN INCLUIDOS EN LOS COSTOS 

s 

SEXTO 

950 .oo 
950 .00 

------
------
1,530.00 

1,170.00 

---
1,900.00 
1,170.00 
1,530.00 

1 G,000 .00 

59 

2 <1,1211.00 



RENOVACION DE CAFETALES 

CUADRO No. 19 

CONCEPTO 

ACONDICIONAMIENTO DE SOMBRIO. 

ARRANQUE DE CAFETOS. 
HECHURA DE ESTACAS. 
TRAZO DE PLANTACION. 
HOYAOURA. 
LLENADO DE HOYOS. 
COMPRA DE CAFETOS 
CONTROL DE MALEZAS fo. 
DIS TRIBUCION DE CAFETOS 
TRANPLANTE DE CAFETOS 

FERTILIZACION lo. 
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
CONTROL DE MALF.Z AS 2o, 

PODA DE SELECCION 3o. 
CONTRCL DE MALEZAS 3o. 
FERTILIZACION 2o. 
COMBATE DE Pl.AGAS 
PODA DE CAFETOS 
COSECHA 

No ~ JCJlNALES 

COSTO POR HA. 
1979 

A 

PRIMERO SEGUNDO 

11900.DO 475.00 

4,750.00 ---
380.00 ---

1,900.00 ---
3,800.00 ---
1,900.00 ---
4,800.00 ---

950.00 950.00 
7 60.00 ---

1,520.00 ---
7 65 .oo 1,195 .oc 

1,960.00 1, 110.00 
9 50.00 950.00 

3 ªº·ºº ---
950.00 950 .00 
765 .oo 1,195 :00 

--- 1,170.00 

--- ------ ---
226 57 

·-----
TOTAL 

FUENTE: 

$ 

INMECAFE¡ ZAPDAXTLA 1 PUEBLA. 
EL JORNAL SE PAGA A S 911.00 

28,430.00 

EL KG. DE CAFE COSECHADO A $ 2.50 

8105:1.00 

~ 

TERCERO 

4 75 .00 

---
---
------
------

950.00 

---
---
1,195.00 
1,170.00 

950.00 

---
950.00 

1.5 30.00 

l, 170.00 

---
4,000.00 
59 

12,72!1.00 

51-B 

-··---· 
o s 

·-
CUllRTO QUINTO SEXTO 

475 .00 47 5.00 475.00 

--- --- ------ ~ ---
--- --- ------ --- ---
--- --- ------ --- ---

950.00 950.00 950.00 

--- --- ------ --- ---
1,5 30.00 1,630.00 1,530.00 
l, 170.00 1,170.00 1, 110.00 

950.00 950.00 950.00 

--- --- ---
950.00 95000 950.00 

1,530.00 1,5 30.00 1,530.00 

'·' 70.00 
l, 170.00 l, 170.00 

--- 38 o.oc ---
~.000.00 12,000.00 1e,ooo.oo 
59 63 59 

·---·--·-
1817211.00 21,IDll.OO IZ4,7211.00 



tiempo•, esto es, antes de que lograran cosechar *sin saber con 

certeza el volúmen de producción que obtendrio.n y desconociendo 

totalmente el precio que para el producto regirla en ese ciclo. 

En tal virtud los prestamistas estQbon ~n posibilidades de 

especular con las necesidades de los cafeticultores, logrando 

obtener de éstas los mayores beneficios posibles, yQ que fiJaban 

de manera arbitrariQ y ventaJosa el precio del quintal y· el 

uolamen de café por odquirir con el crédito·** 

BoJo estas circunstancias el problema económico del cofeticul 

tor se hace permanente y se repite cada ciclo, impidiendo a éste 

erradicar su constante endeudamiento y eliminar al intermediario 

de las actividades que corresponden a lo cafeticultura, puesto 

que es el mismo productor quien se encargaba de fortalecer ol 

grupo de usureros en la región. 

En tJn intento por • rescator a lo cafeticultura• de las m11nos 

de aCQparadores-usureros, disminuir las tensiones en el campo, 

evita1• el éxodo rural, aumentar los volúmenes de producción, 

* A falta de bienes materiales que garanticen el dinero 
solicitado en préstamo, los productores de café venden la cosecha 
inmediata al momento del compromiso, generando con ello lo 
posibilidad de que el prestamisto sea quien fiJe el precio del 
quintal de café hasta en un 50% por abajo del precio en el 
mercado-, así como también la seguridad de que para el ciclo 
siguiente los cafeticultores lendrén que recurrir nuevamente al 
cr~dito usurero. ** Al respecto luisa Paré seRal.a que 1 Mientt·as llega la 
cosecha, el campesino necesita dinero para compr~r olgunos bien~s 
de consumo o por•a pagar peones, El intermediario, que a la ve~ es 
dt1e~o de. 1•1 tienda del pueblo, le prest•1 en efectivo o en 
esr•~cie, ~11 este ultimo caso cobréndole l.as mercancías a un 
precio mayor que en los mercados regionales. El préstamo es a 
cuenta de la cosecha, es decir, que ontra~a la obligación de ven 
derlo al comerciante al precio que este fiJe y que por lo general 
1•epresenta lo mitad d~l precio del producto•. 
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REHA9ILITACION DE CAFETALES 
COSTO POR HA, 1986 

CUAORO No, 20 

CONCEPTO 

DESOMBRF. 
PODA 
RECEPA 
ARRANQUE DE CAFETOS 
HOYADURl\(l\BRIR Y Tl\F'l\R) 
TRllNSF'Lr'INT E 

CONTROL DE MllLEZA 
- Primera limpia 
- SequndQ l1mpiQ 
- Tercera limpia 

FER TI l. I ZllC ION 
- Primera aplicación 
- Segunda aplicación 

l\PLICllCION DE llGROQUIMICOS 
- Primero aplicación 
- Segunda aplicación 
- Tercera aplicación 

MATERI/ILES 
- Ferti 1 izant'! 
- Oxicloruro de cobre 

llMOfHIZ/ICION DE HERR/IMIENTr'I 

PRODUCCION DE PL/INTON 

TOT/IL 

COSTO 

30, 450 .oo 
3,045.00 
6,090.00 

60,900.00 
140,070.00 
70,03'5.00 

60,900,00 
60,900,00 
60,900,00 

12,100.00 
12,100.00 

12 ,180. 00 
12' 180. 00 

12, 100.00 

91,000.00 
12,000.00 

5,786.00 

109,760,00 

772,736.00 

FUENTE: INMEC/IFE; Delegación Zocopoaxtla, oct~bre de 1987, 
NOTA: Incluye Jornales; El costos de estos varia de t1,000.00 a 
u,000.00. 

incremcntqr las exportaciones de café, así como las divisas 

por éste generndos, es puesto en morcho un programa financiero 

q•Je fué CJecutado por el Instituto Mexicano del Café y dirigido 

principalmente a los pequeffos cafeticultores del pais, (figuro 

No.el 
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CUl\DRO No. 2t 

RENOVACION DE.CAFETl\LES 
COSTO POR HI\. 1986 

CONCEPTO 

REGULllCION DE.SOBRll 
llt<RllNQUE DE'. CAFETOS 
HOYIWURll<llBRIR Y TllPl\R) 
TRAZO DE PLllNTllCION 

TRllNSF'LANTE 

CONTROL DE MALEZA 
- Primera limpia 
- Segunda limpia 
- Tercera limpia 

FERTIL IZACION 
- Primera aplicación 
- Segundo oplicoción 

APLICACION DE AGROQUIMICOS 
- Primera aplicación 
- Segunda aplicación 
- Tercera aplicación 

MATERIALES 
- Fertilizante y Dist. 
- Oxicloruro de cobre 

TOTllL 

COSTO 

30,450.00 
146,160.00 
140,070.00 
12,l.80.00 

60,900.00 
60,900.00 
60,900.00 

12,100.00 
12,100.00 

12,100.00 
12, 100.00 
12,180 .oo 

91,000.00 
12,000.00 

745,495.00 

1 Autorizado por el presidente Luis Echeverria en 1973, este 

mecanismo q•Je Y•l se ha hecho perm•:inente en ltJ. operación del 

IN11ECAFE, permite liberar al campesino de m~s escasos recursos 

económíco1Jr de la explotación que sufría a manos de los 

agiotistas y usureros, a la vez que le llegan recursos oportunos 

par~ preparar su~ cultivos Y efectuar sus cosechas•. 

•E1 sistema consiste en proporcionar recursos económicos al 

pt'odurtor dur•1nte el c1c lo df~ cultivo, que le permitan, por uno 

p11rte s1Jfr1lgar los q•1stos de prepar•lción de 111 cosecha, y por 

ot1•11, c:ontratar los brozas necesarios par11 la recolección del 
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FIGUHA N0 . 8 

USUREROS 

ESTRUCTURA D!::L FINANCIAMIENTO A PRODUCTORES DE CAFE 

(ANTES DE LA INTERVENCION DEL INMECAFE) 

FRIJOL 
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SAL 

AZUCAR 
y ETC. CAFETICUL TOR .... 
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SERVICIOS DINERO 
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co.fé, El anticipo es liquidodo':coii"urio.·'po.rt.e .de su-ccsecho.,_. al 

momento de del 

INMECllFE,' 10/ -.... , ''· - ';,-·'' ._,_ 

.::::: ::· ::::<::: ::::::,:: ·;',t?if ~¡.~~~~~;if~i~~·{¡~~;:;. 
- ','.',\,,.'··~::~ '· 

los ob,jetivos fi,j11das y sin e~~~~'Í'~~·=~:~>.:~·~'· K~'~·~l~~.i·s~: !)~~~9-d{<t~~.;·'.:·~.o~ 
productores pal' el acto e redi ti~i6 •.. sín· ~~b'~-~.-gO~/:·s.~\:·~e·~·:~·'i.t'~·~·-~·ar. 

Est•1do amplia y libre intervención en l<>s -.,c.tivi-dnde·,;. inh~rentés 

al cultiYo, beneficio y comercioli~oción· del café, .convirtiéndose 

este mecanismo de crédito en un mecanismo de coherción. 

Así, sabemos de o.ntemilno que son l1:is necesiclt'ldes del productor 

los que lo obligan i:i endeudarse y vender su cosecha muy por o.boi,jo 

de s•J precio reo.l, Lo. introducción del Instituto Me>:ic:o.no del Colfé 

fué estratégica en este sentido, ya que al igual que los acaparado 

res basó su programe. financiero en esos necesidades (f'igU1'a No 9). 

Al principio surgió como un fuerte competidor en la rGgi6n, 

pagando precios més altos por quintal de café, dando mayores 

facilidades de pc.qo con bc.JaY interuses, adem~s de otros 

estimulos que resultaron atractivos para los productores*' 

deJando sentir su presencia en lo sierra, sobre todo entre los qru 

pos de acaparadores que vieron disminuidos sus ingresos por las 

trnns11cciones que realizaban, al tiempo que se redu,jo también la 

infl11encia que tenian dentro de las activid~des cafetaleras. 

Sin embargo, pl'lr•1 tener 11c:ceso a t11n imporl.•1nte pre!it•1 

ciOn fué necesa1·io Lubrir una serie dP requisito~, que 

¡-f\sosorí-;;--y-;;STSteñC-1-;:; técÍtic11 gro.tui t'l p •:lro la pro duce ión y 
beneficio del café, precios de garant{a, mercado seguro para la 
prod•icción total, insumos agrícolas a baJos costos, etc. 
10/ INMECAFEl :_'llli!.f.i.Q.9..2 g fUQnt~ de cosecha'; perfil cafetalero 
del estl'ldo de Chil'lpos : México,1975, 
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FIGURA No 9 

ESTRUCTURA ACTUAL DEL FINANCIAMIEUTO A 

CREDITO EN ESPECIE 
1) FRIJOL 
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dén al Estado la seguridad de recuperar los créditos, y que 

evidentemente san pagados en especie. 

P11r•l el c11so, li1s Unidi.ldes Económic11s de Producción y 

comerciali2aci6n (UEPC> se convirtie1•on en el medio social a tro 

vés del cual son canali=~dos los créditos, 

Solo cuando ce cumple con ello es Factible la solicitud de 

un crédito o anticipo o cuenta de cosecha, Al ser negociado éste 

entre las UEF'C y el INMECAFE, SE! señalan algunas otras 

condicionantes, a efecto de ser autoriZQdo~ estas disposiciones 

son lo clave que el Estado emplea para poner o su servicio o los 

grupos de cafeticultores de la sierro, es decir, par•l 

subordinarlos al capitalismo dependiente meMicano. 

Al ser outorizado5 los anticipos a cuenta de cosecha los 

socios de las UEPC aceptan la responsabilidad solidaria y 

mancomunada en el pago del crédito, Con ello se excluye toda 

posibilidad de no recYperar el anticipo, ya que en el caso de que 

un productor no pueda o no quiera pagar, es el grupo en su 

conJunto el que está comprometido o hacerlo. De lo contrario, sa 

cancelan los créditos ~uturos hasta que se ha cubierto el adeudo, 

quedando en garantía los titulas de propiedad re~pectivos. 

Adem~s de lo anterior, las UEPC se comprometen o saldar su 

adeudo •en especie•, en este caso con café, de acuerdo a los 

volúmenes comprometidos, respetando los estatus, normas y 

reglan1entos que se establezcan, principalmente en el aspecto de 

calidad del producto. 

Es esta última condición en la que se observa di.rectamente 

l1l intervención del INMECAFE en l1l prod•tcción; el cafeticultor 

deberá preocuparse par hacer más productivos sus cultivos 
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para cubrir sus adeudos, y además por obtener producto de calidad, 

de acuerdo o lo estipulado por el INMECftFE e indudablemente por el 

mercado capitalista. 

Aún cuando el Estado ha canoliz~do recursos y esfuerzos en 

cantidades asombrosos hacia las actividades cafetaleros, no ha 

logrado eliminar Q los grupos de acaparadores y usureros de los 

zonas productoras, ni tampoco de las actividades industriales y 

comerciales del café; esto es tan cierto que este sector social 

es el que domino aún en las fases más importantes del proceso 

producci6n-beneficio-comercializaci6n del café, 

De lo anterior deducimos que lo único que ha logrado el 

Instituto Mexicano del Café es financiar o los grupos de 

cafeticultores de la región, asegurando con ello los volúmenes de 

café demandados por el mercado y que son cubiertos en más de un 

50~ por el sector de capitalistas privados, quienes aprovechan los 

resultados favorables de la política cafetalera en este renglón. 

En cuanto al aspecto Jurídico de los anticipos, que son pt•opor 

clonados por el INHECAFE, seffaloremos que éstos se fundan en algu 

nas de las disposiciones que establece lG Ley Federal de Reforma 

Agrario y la Ley General de Tit11los y Operaciones de Crédito, 

Por los corocteristicas que presentan los anticipos a cuenta de 

cosecho los podemos clasificar dentro de la modalidad crédito de 

habilitación o avío*, en virtud de que son destinados a cubrir 

los costos de cultivo y para adquisición de insumos agrícolas, 

Estas disposiciones se~alan que las créditos otorgados se 

deben aplicar a los fines para los que son soliLitodos, siendo 

* Chavez Padrói1,Harthat Ley general de crédito rural. Ed, 
Porrúo, México, 1979, •articulo III.- Serán préstamos de 
habilitación o avío aquéllos en que el acreditado quede obligado 
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le Unidcd ·Económica de P·~oducción y Comercialización quien se 

En 

.tales cir~¡j-~~t~ncia~.-"i~ ~Í:¡-~m~··_:_-~-~~-~>;·:,:.·~{~·;·a·v·é~" ~-e···s:~-; comité se 

convierte 'en supervisor dél IN~~CA~E ' de~t·r~ de ' ii:i5' grupos 

soc~~l~s agremiados.* 

El. trámite para solicito'r. los i:lntiCiPo-s se realizQ por 

medio de una solicitud escrito y el llenado de un for~oto en el 

que se especifican la denominación de la UEF'C, localización, 

número de socios, superficie que poseen, quintales comprome~idos 

y cantidad solicitada en crédito, lo cual es firmado por coda 

uno de los productores que integran la Unidad de Producción. 

Hasta oqui únicamente el cafeticultor es quien acepta 

condiciones, lineamientos, políticas. etc,, pero en ningún 

momento se haca mención del compromiso y responsabilidades que 

el INMECAFE adquiere con los productores al momento de otorgar 

a invertir su importe p1•incipolmente en cubrir los costos de 
cultivo y demés trabaJos Qgricolas, desde la preparación de la 
tierra hasta la cosecha de los productos, incluyendo lo compra de 
semillas, m~Lerios primas y materiales, o insumos inmediotomente 
asimilables, cuyo amortización pueda hacerse en la mj.sma 
operación de cultivo o euplotación anual a que el préstamo se 
destine, en los gastos de cosecha de productos vegetales, 
silvestres o espont~neos y en los costos de las labores de 
beneficio necesario poro su conservación ••• :PP. 63-64. * A pesar de que los cafeticultores aceptan su compromiso en 
aplicar los créditos en los conceptos para los que fueT·on 
solicitados, s•i precario situación les impide cumplir con ello y 
con frecuencia emplean el dinero paro cubrir algunos gastos 
ocasionados por las necesidades familiares, como las de 
alimentación, vestido, servicia médico y hostn para el pogo de 
compromisos fina11cieros, adquiridos con particulares. E•ta 
desviac1ór1 de recursos hacia la sotisfacción de las necesidades 
de los cafeticultores las da ''" cnr~cter totalmente distinto a 
los c1•éditos que pas•ln a s~t· on s11 ejecución real créditos para 
el consumo familiar que se definen como • ••• aquéllos que s~ 
destinan a cub1·ir p1·in~1palmentu las necesidades da alimentación 
de los acreditados, a fin de evitar que los créditos de 11vio o 
refQccionnt'iO!=' s~ r\e$"ltnen a c11b1-ir l11s nccesid•1des del proceso 
de producción.• Ch•1Ye;: P·1dr6n, M·1rth11, op. cit. p 66. 
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los créd i t.os, 

'Los anticipos Q <cu~nt-~··:'de ccisecho 5on. una aÍ:tividad .q•Je 

reoll iza··. el·· i;;~{it•J~~·. ti~~¡J.,~o::~~l CQfé ,, ·~.;.•·~·1iie~a pi> rolel;, éon 

las da· ~:~~~:~X Y'. ;:¡,.·¡·;t.~n'2i,;" ht~~h~c'a;·, • ..... ¡,~~ .. ~~¿io Y 

come re i11l i zac ión del:~-~~·~~:< G~,~~~':¡?d~§ ~ri-~~t~~~'.~;--~~: AJ:~~~:~·:,;:-;j~)'idi.c11s, 
c:omo las establedd~s por lo Ley Genri;:{J'J~

0

cr~~¡:~~ Rut~·>l, y de 

Titules y OpeNciones de Crédito; Estos'~f>·~~·eC:t~;1n 'tot•>lmente al 

margen de los l 1neomientos legales· ;'·'de··•o·~¿·~¡d~des ·de lo SecretQ 

Pl•1nteado todo lo anterior, observamos los 

cafeticulto1•es de la siel'l''l se enfrenton •l 1Jno estructura finan 

cier11 que si bien les proporciontl los rec:1Jrsos necesarios par11 

cubrir loG reque~imientos de las fases de cultivo y beneficio de 

café, no resuelve los problemas que tenion hasta antes de la lle 
gnda del INMECt\FE a ln sierrQ, Los o capa rodores y usureros al'.ln 

deJan ~entir su influenci~ con mayor fuerza y meJor organizados, 

sin la existenci~ de normos o reglas que les impida Gctuar cc1n 

libertad, excepto las que marca nuestr~ dependencia comercial con 

Por su parte, el INMECAFE, en su intento fallido por 

~rrodicar a lo5 grupos de agiotistas de la región, únicamente los 

fortalece ya que al financiar u los productor~s permite que estos 

dispongan de los volúmenes de producción que a cad~ cafeticultar 

le sobran, despt1és de cumplir su compromiso con el !NMECAFE y 

sin arriesgar el mínimo de capital para ello. 

Al hacer ~n bolanco d~ la situación, se detecta que la qron 

* Res1.1ll1J.do~ de uñ~Serie de entr-evisto.s ~oste.nid1lS con el 
persono! técnico de lo delegación Zocapoa:~lo del INMECAFE, en 
las meses de agosto y octubre de 1907. 
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moyor-í.o de cafeticultores enfrentan el mismo problema q•~e.,. con 

11nterioridod ya existi.11t _ Por -un l11do, no están en· -p·~~.ibi)idode~ 

de c•Jbrir satisf'actori.amente. los req1Jerimientos del· ·xNMECllFEcp•Úa .· 

obtener 
. . ' -· ' .... ,.::-'' :··';:.<::·-,_..,_.~_-:·:. 

t~niendo _q~1e r~cu~rir de _n-uev·~·:.·-~ue'~.~~. ~ .-,~-

los •lgiotisÍas. ~I~ -Í-~ -~~:~ión· en c-ondiciones de ;iesYen·t-ci·~j~J-~--~-~i;·. ~í'.
otro lado, e~i.á .obi~'.9ado ~o ·cubrir su cámpromiSo· -rinand:i~~-~---~-~::~· 'el· 

INMECAFE por lo qú.e debe dedicar más tiempo y t1•abaJci en fói; ·· 

c1Jltivos para t~ner acceso al cr~dito del INMECAFE en el ciclo 

siguj.ente. Esto de haber ir¡vertido el anticipo en los cultivos, 

ya que si dispuso de éste para gastos familiares * y por 

ello recurrió o prestamistas, su cosecha servirá para saldar un 

doble adeudo. 

Como s1 esto no fuero suficiente, los cafeticultor~s deben cu 

brir los intereses de los créditos, también en especie, ya seo o 

los prestamistas o al INMECAFE. En el caso de los primeros se 

calculan al. momento de saldar la deuda, determinándose el volúmen 

requerido poro el mismo; con el INMECAFE, éstos se cuantifican al 

momento en q1Je son autorizados los anticipos y se hacen sobre el 

monto total, mas na sobre saldos insolutos, lo que indudablemente 

afecta al productor, pues éste empieza a cubrir su deuda al 

comenzar la cosecha, es decir cuatro o cinco meses antes de que 

termine el plazo para el pago del crédito, sin recibir ningún 

tipo de bonificación por pago anticipado. 

* Con frecuencia los anticipos qu~ otorga el INMECAFE ya sea en 
efectivo o en especie, se destina para cubrir algunoo gantes 
fnmiliares. Esto no ~s ignorado por los funcionarios Y técnicos 
del INMECAFE, ~ira emba1•go tampoco impide que los productores sean 
suJetos de crédito p~ro los siguientes periodos, Ya que lo m~s im 
portante, segun se ve, es asegurar una parte de la producción para 
la institución~ p•Jes de no ser asi, al momento de enterarse de una 
desvi~ción de recursos, se cancelarion inmediatamente los financia 
mientas postcrio1·es y se exigiria el pago del crédito vigente, 
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2, 4, 2 PROGRllMA [1E ORGllNIZllCION SOCil\L 

En virtud de que la producción de café en la sierro 

presentaba caracteristicas que no eran compatibles con los 

obJetivos de la Política Cafetalero Nocional, f~é necesaria la 

implantación de un programa de organización .soci~l- _qúe diera 

oportuni~ad de ~n~egro~,·orgonizar y dirigir o.u~ ~i~vo~o n~mero 

de pequeñ•lS unido.des tlgricolas que en con,j•Jnto tuvieran lo 

conformación tanto ~erritorial como t"écnico. de las grandes 

explotaciones capitalistas. 

El Estado, o través del Instituto Mexicano del Cafér di6 

la solución al •grave• problema de pulverización que presentaba 

la zonQ caf'eta.lera de los municipios de Cuet::al·~n y Xachitlán, 

imponiendo* un programa de organización social, dirigido por lo 

gerencia de organización de productores del INMECl\FEr para 

integrar o los grupos aislados y dispersos de cafeticultores en 

'UNIDl\DES ECONOMICl\S DE PRODUCCION Y COMERCil\LIZt'ICION <UEPC>' r 

convirtiéndose en 1Jn instrumento de coherción y subordinación 

que el Estado ha empleado poro implantar sistemas productivos alta 

mente desarrollados, y que si bien favorecen el desarrollo del 

copitolismo en lQ agricultura, no sucede lo mismo con los ingresos 

económicos de las familias campesinas de la sierra de Pueblo, 

Las UEPC tienen su origen en 1973 y son definidas por el 

INMECAFE como •• ,•Empresas dQ cafeticultores minifundistas, que 

se organizan con el objeto de resolver problemas relacionados con 

la producción y come1•cialización del café, así como aquello que 

* El hecho de que para tener acceso a los 
como la osesoria y asistencia técnica 
lNMECAFE, es necesario integrarse en 
autométicomente on una imposición. 
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tiene que uer con el desarrollo integral de las ~omünidodes 

c11fetaler1lS ••• ··11;. '\~.·-~-' -· 

En l•l re11l i-d 1ld .. -estas Unid•1des Econ6Ínic-as·· ~'.~<.·~-;~d-,J--~~:¡'~n ~~-;---~~~-~~-~-,:· 
ci•1lizocl.6r1 adquferen el co.rác:tér d_e exp~~~a-~io~-~-~·::~~-ap_i·i:..11·i·:~11¿ ~-l 
servicio .-del- E-Stll.d~, fin<lnciad11s, dirigid11s-y ·,1sesof.od11s .: por· el 

níisma·; 11 t.r11vés de l1ls cullles logrQn controlar el pl'oceso praducti 

va del café, disponer de un obosto oportuno. de m11no de· obro baroto 

y en los momentos en que se t•equiere, o.segurar 11n•J11lment.e po.r•l el 

mercado externo los volómenes que de éste se demandan, et~, 

Si tomamos en cuento q1Je uno. UEPC debe estar conformada por 

un minimo de diez productores de café activos, con residencia 

permanenete en lo zona y que la superficie promedio por 

cafeticultor es de 1.5 hectáreas•, tenemos como resultado el 

análisis del cuadro No. 22. 

En función de este C•!adro podenios hacer las siguientes 

observaciones 

1l Por cada unidad de producción integrada, el INMECftFE 

dispone de diez campesinos de manero permanente, que adquieren el 

carácter de peones o asalariados y que se vén obligados o 

trabaJor por una serie de compromisos adquiridos, tales como 

crediticios y familiares. 

11/ éii"NTU PEÑft, FftUS~ Aspee.!&§. j•Hid ico-económicos !ll[ la 
cafeticultura fil!. México; INMECAFE, M(n:ico, 1976, * La diferencia observada entre lo superficie promedio par 
productor quQ resulta dQ lo investigación directo y lo maneJodo 
por el INMECAFE se explica por el hecho dQ que este último 
sustenta su información en el Censo Agricalo, Ganadero y EJidol 
de 1970, sin considerar lo constonte pulverización de lo tierra, 
consecuencia del crecimiento de la población y del reparto de 
tierra que los podres hacen o los hlJos. 
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CONFIGURlléION 

C•J•ld ro No, 22 

e o N e E p T o s 

No. de productores por UEPC 
S1Jp • pron1edio por prod11c.tor 
Sup. total <mínima> por UEPC 
Rendimientos por Hettárea 
Producción por UEPC 

Fuente : Investigllción Directa 

10 
l 15 

15 
19 

285 

Cafeticultores 
Hectáreas 
Hectare•ls 
01Jint.13les 
01Jint11les 

NOTA : Sola se ~sté considerando el mínimo de socios por UEPC,sin 
embargo esta cifra es siempre superada, 

2) En virtud de que los cafetic11ltores son los propietarios 

formales de las parcelas y deJan en garantía sus mismos 

bienes ol solicitar los anticipos, se vón obligados a eJecutar 

con precisión y oportunidad los distintos traba.jos en lns mismas, 

pera poder salvar ante todo, los c1•éditos solicitados, 

3) Dado que el INMECAFE financia hasta el 75% del costo de los 

cultivos y el p•>go de éste los p rod1Jc tc11·ec;; lo re11l izan C!ll 

especie, el INMECllFE 11sequ rol de est11 m11ner11 1.1p rr.n:imo.damente 214 

quintales al 11ño por c11da una de l•lS UEF'C que org11n ice y 

financie. 

Si b•ljO el mismo criterio onaliz•1mos ¡,, 5i.t1.111ción re•1l que 

presento 1'1 orq11ni:zaci6n de cafeticultore5 ~n UEPC, h•lst•l el año 

de 1986, en los municipios de Cuetzalan y Xochitl~n, re~ulton 

un total de 46 Unid•1des de Producción y 

Comercializo.ciór1, que tienm\ agrupadc1s •l J,02!J prod1Jc.tores de 

hectarea.s. 

De esta manera, el INMECAFE logr•l confot·m•1r y poner a su 
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servicio, ~ un importante eJército de productores de. café, 

comprometidos a trabllJtlr de manera org11nizada en las·: .c,ul~iv.o.s, 

sig1Jiendo los line11mientos y especif'icacio.ne~i clue~~-~·\{e~~:.;~~~·c.~O, 
'. ·.·, 

.supervisando y reportando, en su c11so, cu11lquier .~~ci~~-ií·á-' qu~ 

pudiera observa1•se o surgir. Al mismo tiemp6, ~l ·concluir cada 

ciclo, dispone ~proximadamente del 751. de la producción generado 

por estas UEPC que se estima en 55,535.81 quintales, de los 

cuales 47,267.25 son aportadas por el municipio de Cuetzalan y 

los 8,268156 restantes corresponden a Xochitlén, mismos que 

equivtllen al B5111Y. y 14.891. respectivamente (cuadros No. 23 y 24>, 

Por su parte el Estado Qfit•ma que • ••• No se entiende como 

mero acto formal el agrupamiento de los campesinos, sino como un 

proceso educativo-formativa, a través del cual se capacita a los 

productores para que sepan analizar conJuntamente los problemas 

que los aqueJan, dise~en las medidas requeridas paro su solución 

y para que las e,jecuten conforme a los ordenamientos establecidos 

en el eJercicio democrático de sus asan1bleas•.121 

A lo anterior hemos de Qgregar que, en efecto, se trata de 

un proceso educativo que tiende a capacitar y familiariZQr 

o los productores de café, en lo 11plicación y maneJo de las nuevas 

técnicas introducid1.1s por el Estado, así como en lo re 

ferente a la organización y estructuración de los cultivos, segón 

lo establecen los progrom11s de rehabilitación y renovación de 

Por otro lado, estas LIEPC , leJos de dar oportunidad a las 

campesinos de analizar sus problemas y plantear soluciones tl las 

12/ INHECAFE t Manual de f'r(Jmotor; gerencia de organización de 
productores, Mé::ic0,1974: 
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U E P C INTEGRADAS POR EL INMECAFE EN EL 
MUNICIPIO DE CUETZALAN 

Cuadro No, 23 

DENOMINACION DE 
LA UEPC 

FRllNCISCO VILLA 
SOLCREYAN 
RANCHO ALEGRE 
XAL TI PAN 
M. AVILA Cl\MACHO 
EMILillNO ZllPllTI\ 
RAFllEL RllHIREZ 
IGNl\CIO ZllRllGOZll 
YOHUllLI CHl\N 
BENITO JUllREZ 
REYESHOGPllN 
JUllN DE LI\ BllRRERll 
CERRO DE LllS BRllZllS 
MONTE llPllRTllDO 
CERRO DE Lll DllNDERll 
BENITO JUllREZ 
EL MIRADOR 
R, llVILll CllMl\CHO 
Lll ISLll 
JUAN ESCUTill 
NIÑOS HEROES 
FAUSTO H, ORTEGA 
ADOLFO LOPEZ Ml\TEOS 
EL CHllHIZAL 
CADTE, VICENTE SUl\REZ 
IONl\CIO LOPEZ RAYON 
IXTllHUt'ITA 
XALPllNC INGO 
TEPETZllLllN 
ZACl\Tlf'llN 
CADTE, FCO, HllROUEZ 
FRANCISCO VILLll 
VICENTE GUERRERO 
EL CEDRAL 
J, ORTIZ DE DOMINGUEZ 
SESECTAHUllCllL 
Ll\S LllJllS 
EL MIRllDOR 

<HASTA 1986) 

LOCALIZACION No, DE 
SOCIO 

llLllHUñCAPAN 
STGO, YANCUJTLllLPllN 
CUllUHTl\PllNllLOYl\N 
Xl\LTIPllN 
XILOXOCHICO 
PINllHUISTll 
llYOTZINAPllN 
TACUllPl\N 
YOHUllLICHllN 
TEPETITllN 
REYESHOGPllN 
TUZl\MllPllN-XILOXOCHICO 
TUICOTEPEC 
CUllUHTl\Ml\NCll 
Cl\XllLTEPEC 
SN, MIGUEL TZINllCllPllN 
PEPEXTll 
XOCHICllTL 
TllCOF'IZl\CTI\ 
TEPETZl\LllN 
TllXIPl\HUllTL 
CUETZALllN 
SN, llNDRES TZICUILl\N 
TZllNl\TCO 
ACl\XILOCO 
TENllNGO 
IXTllHUllTI\ 
XllLPllNCINGO 
TEPETZllLr\N 
ZllCllTIPAN 
CUllUHTl\Hl\ZllCO 
NECTEPEC 
XllLCINTll 
l\TllLPllN 
LAS HllMl\CllS 
TEPllNGO 
PEXMllPllN 
NECTEPEC 

50 
150 
79 
73 

153 
97 

121 
65 

157 
100 
53 
52 
42 
18 
27 

110 
69 
62 
33 
46 
99 
97 
48 
18 
64 
86 
27 
26 
48 

134 
73 
67 
64 
86. 

. _21 __ 
65 
50 
28 

SUPERFICIE 
. HllS 

38.50 
207,00 
58.00 
55.50 

149.50 
88.75 

116. 50 
48.25 

112. 00 
102.50 
39,75 
41.50 
43.00 
21,50 
23.50 

114.50 
49.00 

187. 50 
64 ,50 
50,75 

301.75 
186.50 
138.75 

46.:?5 
75,00 

173. 25 
23.00 
35,00 
46.2~i 

161.75 
99.00 
67.00 
46.00 

130.50 
24.7~ 
73,50 
46.75 
31,00 

T O T 11 L U E f' C 38 2,658 3,317,00 

FUENTE: INMECllFE, Delegación Zo1cllpoi1xÚ·a, 
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U E P C INTEGRADAS POR EL INMECAFE 
EN EL MUNICIPIO XOCHITLllN 

<Hl\STI\ 1986) 

Cu11dro No. 24 

DENOMINACION DE Lll 

U E P C 

FRANCISCO VILLI\ 

VICENTE SUAREZ 

RANCHO NUEVO 

l\DOLFO LOPEZ HflTEOS 

MIGUEL HIDALGO 

BENITO JUAREZ 

Pl\HUllTA 

FRANCISCO I, MllDERO 

TOTl\L U E P C 

LOGl\LIZi'ICION No, [1E 

SOCIOS 

SN, AN[lfiES TZICUILAN 43 

XOCHITLAN DE fi, fi, 110 

CHICUl\CENCUl\UTLI\ 31 

Xl\L TIGPllC 30 

HUllF'l\LEGCl\N 54. 

l\MTITl\N 29: 

PllHUl\Tll 48 

XICl\LXOCHICO 22 

a 367 

FUENTE INMECAFE, Delegación Zacapoaxtla. 

SUPERFICIE 

HAS':. 

::-· ;,:·',:·,:~ ~- '. ·~. 
251"';25 1 

:' ··: .. ;,, -.. ·,\·;.~ 
i4"t"i5'. 
'.'. ·.·;.:.º: 
,30;,?5 

>:_·1·4··~·;7·5·,"~- -. 
'l'• '"''1'·.· -

>"'.34··;·75 j 

62;óo 

39,75 

580.25 

mismos, fungen coma canales de comunicación entre productores y 

Estado, por medio de los cu~les el INMECl\FE hoce extensivos los 

planes de producción anuales, los técnicas o emplear, los precios 

de garantía que regirán y algunos otros problemas de interés 

colectivo de segundo orden. 

Sin embargo, es común que en las distintas reuniones que 

celebran el Insti~uto Mexicar10 del Café y las Unidades Econón1icas 

de Producción y Comerc1alización, se evadan las verdod~ros 

problemas que acosan a los productores de café, como son los 

concernientes a costos de producción e ingresos al cafeticultor, 

intermediorismo, riesgos por caida d~l precio en el mercado 
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internacional, canal~~ de distribución, etc., ya que la orden 

del dí.a es tendenciosamente elaborado> por los represento>ntP.s del 

INMECAFE, Y se b11sa esenciQlmente en los aspectos q1Je consideran 

convenientes, es decir, aquéllos q1Je les permiten organizar y diri 

gir el proceso productivo en los cultivos de café. 

Indudablemente esta.situación h11 sido el motivo por el que 

los actividades cafetaleras en la zona de estudio se desQrrollan 

aceleradamente, aunque el óltimo Asl~bón en cuanto a beneficios 

económicos y el primero en arriesgar su patrimonio, troboJo, la 

seguridad y bienestar de sus familias es el productor, ya que 

los beneficios se distribuyen a lo largo de todo una cadenn inte 

grada por instituciones pablicas, empresas privadas, etc. 

•El desarrollo alcanzado por la cafeticultura en el estado 

de Puebla e~s en gran medido, el resrJltado de la org~1niz•1ción que 

promueve el Instituto Mexicano del Café entre los campesinos, 

desde 1973, 

Est.e programa orienta $US objetivos hacia Ja resolución 

de uno de los problem•1S més gr.lves de la cafeticul"t.1Jr•1: la 

ausencia de organización campesina, q1Je a lo largo de 

generaciones ha producido la eHplotación del trabajador del 

campo por la carencia de mecanismos que faciliten su acceso a los 

mercados, a los sistemas cr~diticios y a los programas de 

asistencia técnicQ', 13/ 

A Juicio nu~stro, el Estado a trové~ del InsLituto Mexicano del 

los peqrJeños cafeticul tares de 1•1 ~ierr•J por una explotación 

organi~ada y masiva, eliminando con ello los grandes problemas 

13/ INMECAFE:f.:g_tf..U_ cQfetalero. Q.el -~-~~_!!ff..!l 1g_ eJ.JcbJ..9) Mé:.:ico, 1975. 
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que implicabari el ~¿opio, beneficio y:~omer~ializaii~n del café 

por indi~id1Jo~ _ aislados, concent·~a~d6··, _a lQ vez; __ ·1as_: -.e~fue_rzos 
,,·, :.'."-·· 

y béneficios ~u~-~-~dr separ~1do creab•ln c1i"da uno<d_~~~·~?s,-_: __ pr_~~,~-~-~C?~~~-S 
,,· 

de C•JE't.::alan y Xoi:hitlán, 

Las Uriid11des · Económic•ls de F'roduCción y Comerci11lización 

<UEF'C)-como '"se men'cionó anter101'mente- deben estor integradas por 

un mínimo de die~ socios activos en lo cofeticultura, miniPundistas 

con residencia permanente en la región y que presenten documentos 

que acrediten su posesión sobre la tierra *•Incluidos entre 

los puntos anteriores se exige q•te no exista litigio en el us•Jfruc 

to de la parcelo o en la posesión de la misma y que el productor 

no tenga compromisos financieros para la producción de café, ya 

seo de fuente oficial o privodo. (figuro No. 10) 

PROGRAMA DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA 

Con su ingreso ol mercado capitalista internacional en el 

ramo de la cafeticultura, MéMico debe cubrir sus compromisos en 

condiciones de calidad y cantidnd que el mismo le seAale. Por la 

estructura que presentaba la producción nacional, no era posible 

cubrir satisfactoriamente ninguna. de las dos, yo que como 

consecuencia del mol maneJo que se daba a los cultivos y o la 

ha.Ja población de cafetos por hectárea, los rendimientos y la 

calidad eran considerablemente baJos, 

Paro 1950, lo población de cafetos por hectárea era en 

*Eñ 1'1 región de estudio el INMECllFE enfrento grandes dificulto 
des al respecto, ya que la tierr~ se encuentra bastante fragmenta 
da; los funcionarios del mismo Instituto aseguran que esta zona 
tiene como característica. esencial el mencionado fenómeno, en don 
de el pron1edio por familia se estima entre las 2t5 y 3 has, en 
cuanto a los titulas de propiedad, se presenta la misma situación 
ya que casi el 60% de los cafeticultores carecen de ellos, 
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FIGURA No. 10 
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FIGURA N •. 10 
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promedio de 600 y los rendimientos que se obtenia.n alco.nzaban 

únicamente 3.22 quintales. A pesar de que en el curso del tiempo 

111 pobl11ción por hectárea aumentó, no sucadió lo mismo con los; 

rendimientos que se mantenían casi invariables. Así, observamos 

que en 1970 el número de cafetos se incrementó en un 50% en 

relación a las dos décadas anteriores, teniéndose en promedio 900 

plantaG de café en una hectárea y el rendimiento solo vririó en 

0.06 Kg. por cafeto <cuadro No, 25). 

POBLACION DE CAFETOS POR HECTAREA 
Y RENDIHIENTOS EN DD/HA 

<1950-1986) 

Cuadro NO. 25 

A Ñ O s 

1850 
1960 
1970 
1975 
1980 
1986 

FUENTE 

Esto 

CAFETOS 
POR HA, 

600 
750 
900 

t,200 
1,600 
1,600 

Resumen de cuadros 

exigió por p<>rte 

RE N D I H·r EN TO S 
KG/CAFETO QD/HA, 

1.34 
1,49 
1,40 
1.46 
1,73 
3,00 

del Estado, l<> 

3,22 
4,43 
s.os 
7,00 

11.06 
19.00 

can<>lización de 

recursos y esfuerzos ilimitados tendientes a incrementar la 

producción de café en las principales regiones de la sierra de 

Para ello fué necesario organizar la producción, 

convertir las pequeRas parcelas en importantes explotaciones 

aqricolas con altos rendimientos, a través de la introducción de 

técnicas adecuado~ para el cultivo, Es decir, incorporar las 

* EstE' progr.1ma t1Jvc1 un C1lrflc-ter nacional, solo que hacemos 
ref~rencta exclusivamente a lo sierra de Puebla, por ser la 
región de estudio ~eleccionada, 
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peq1Jeñ11s al régimen de 

prod1Jcción, 
... -:- _,·.,_ 

INHECl\FE L~s ·programas de asesDr_~.?.·-:f >~1~fS.:t.~ó·-~f~~:-~~EO)'~~ -~d~f 
tu e ron _el ··res.u 1 t11d o:· de ·eón St~1n:~,~ .::_{~§~~~~'.r·~J~,~:.~h;~{~~~~-~~bJ·~.r(~·entac ion• 

re•1lizado.S por el ·Est~do·, . p~r-~\~,~~;~-~!~-!:'._~-¡i'~-~~iVi.~·'i.'~ ,.~:~·~'.·_c11~:it~1lismo 
lo prad•Jcc ión cafetalera de··. {ci ~'"i·1r~-~-~\?~-~~~;~C~:~·i\i•_·,_. :~::i~~··~ic~s, que no 

se limit,,ron únicamente .,1 ::Ga~~1;':¡¡\·GJg>;¡u~ comprendieron 
- : », i· ~}'.:.;;··-,< 

también las fases del benefiCiO.·.·~:·~.-··· ·,\;·:'.:/'."·º·~·: 
'Estos programas,., proi:urón · .. 1'1 ;í.~·carporoición de las más 

avanzadas técnicas agrícolas a los sistemas de 

explotación de la tierra ••• 

Los programas de asistencia técnica incluyen ase~oria para 

el control de plagas, para el buen cuidado del sombreo, paro la 

recepa de cafetos, el adecuado uso de los fertilizantes, la 

sistematización del transporte, etc.• 14/ 

La implantación del progroma de asesoría y asistencia 

técnica propició un ascenso constante en los rendimientos de los 

cultivos y simultáneQmente incrementos en la producción. De est~ 

manera el volúmen de la producción de cofé en los m1Jnicipios de 

Cuetzalan y Xochitlán se incrementó de 1970 a 1975, treg vece~ 

más de lo que logró crecer en las dos décadas anteriores, 

alcanzándose en promedio 7 quintales por hectárea y en 

algunos lugares llegó hasta los 9,5 quintales**· 

En principio, la eJecución del programa deJó qentir una 

14/ INHECl\FE 1 OP ,- CIT ~----· * Para tal efecto, el INMECAFE creó un Centro de lr1ve~¡tigación y 
Experimentación que se encuentra operando en Jalapa, Veracru~. ** Este inc1·~menta en la producción fue originado por el aumento 
de la población de cafetos por hect~rea y el adecuado trQt~miento 
de los n1ismo5, resultado del apoyo oto1·gado por el Estodo. 
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dismin•Jción en lo producción regionol, consecuencio de la 

necesaria rehabilitación o renovación ·d~··1os cafetales·, Asi pues, 

si hacemos un analisis cronológica de 1970 a 1986 de la prod••cción 

caFetalera en l•l zona notaremos un crecimiento muy acelerado, 

como Ge muc~.tra en lo gr~fica No.11 .• 

Si para 1975 los quintales cosechados por hectérea oseen 

dian a 7, en 1976 con la ejecución de la politica cafe 

talero la producción se desplomó en casi la totalidad de los pe 

queños 

en el 

cultivos, obteniéndose 

ciclo señalado. Esta 

solo 2.2 quintales en promedio, 

situación logró estabilizarse 

h11sta 1979, y 11ún superó los volúmenes registrados cuatro 11ños 

antes, arroJando 7,5 quintales por hectérea. Esto es, que al ser 

aplicado el programa cafetalero, la prod•Jcción descendió en un 

68.58~ por el necesario meJoramiento de los cafetales, sin embar 

go en los ciclos siguientes se observan incrementos sucesivos, 

estabilizéndose los rendimientos para 1982 en 19 quintales, lo que 

indica un 271.43~ más que lo logrado hasta 1975 (figura No. 11), 

Resumiendo, hemos de afirmar que en 25 afios la producción 

cafetalera de la Sierra Norte de F'uebl11 logró aumentar en un 

~17.39X su volúmen, teniendo el quinquenio 1970-1975 como el més 

significativo, pero que en unicamente 6 años el INHEC~FE logró 

superar este crecimiento con 54 puntos. 

Estos resultados son, sin duda, consecuencia de las 

avanzadas técnicas qt1e se aplicaron a la producción cafetalera y 

a la explotación intensiva q11e se hizo en los cultivos. No se 

tratQb~ solo de cultivar peque~os solares o traspatios, ni 

tampoco de tener a la cofeticulturo como práctica complementaria, 

sino que por el contrario la politica cafetalera ewige o los 
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FIGURA N2 11 

KG/ CAFETO 

a· 

4 

2 

19150 

c=:J QQ/HA. 
[==:J KG/CAFETO 

RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCION OE CAFE 

QUINTALES POR HECTAREA Y KILOGRAMOS 
POR CAFETO 

( 19150-19811) 

194\0 1970 19711 1980 

A Ñ O S 

71-A 

19.00 19.00 

1eaa 1986 

QQ/HECTAREA 

21 
20 
19 
18 
17 
16 
115 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
a 
7 
6 
15 
4 
3 
2 



campesinos minifundistos de Cuetzalan yXoc~i!~ánr. ado~tar a la 
. -· . 

prodJJcción de ·café como actividad princip'01 .•. 
. ·,,:. ·_. ·.- : 

El Instituto Mexicano del Café. con su prog.rama de asesoría y 

asistencia técnica, logró resulta~os_.s~ti~~ab~orios basado en 

intenso~ trabaJos de investigación y eNperimentaci~n agronómica~ 

mism~s que llegó a imponer a los cofeticultares, qJJienes se 

convirtieron inmediatamente en simples eJecutores de 

disposiciones del Estado, ftsi, el INHECAFE logró además de altos 

rendimientos y volúmenes de calidad en la producción, que los 

pequeños prod1Jctores aprendieran : 

A. Como deben realizarse las distintas actividades que exige el 

cultivo del café, siendo necesaria su estricto ejecución paro 

lograr los resultados deseados. 

B), Cuando realizar cada una de las actividades, necesarias en 

los cultivos, presentando para ello un programa calendarizado en 

el que se precisan periodos y prácticas agr~colas. 

C), Con que insumos agrícolas<fertilizantes, ogroquimicos, etc.) 

se deben acompafiar o eJecutar estas actividades, a efecto de 

lograr óptimos resultados. 

El programa de rehabilitación y renovación de cafetales es 

el instrumento que se creó para tal propósito. Este mecanismo 

fiJa con detalle dos aspectos que de no ser observados por los 

cafet1cultores se corren riesgos que se refleJan en los ingresos 

de los mismos, estos son el número de Jornales por práctica 

agrlcol11 y c~ntidad de insumos agrícolas por aplicar, 

En ~uanto al número de Jo1·nales requeridos para cada una de 

las actividades, estos cor1 fiJados con exactitud, corriendo a 

cuenta del productor el inver•tir més o menos tiempo de trabaJo en 
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cualquiera de éstas*• 

que se debe aplicar 

Por otro.' ié>'.do; se ho'.~e m'e'~~~iók de ici dosis 

a· una h~ctáre<l de café;' >e~ ~e~~1ii;:o~~e~, 
• - - • • • • • • • • • 1 • , 

f1Jnqicidas o~ros .agroqui~ic~~. ~~ci~ndose.~~ces~~i~~~~:~~~fi~~a 
aplicación de estos y en los periodos señalados' por e1 mismo 

programa <cu~cros No. 26-29). 

Ba,jo est. :;.s condiciones, los pequeños cafeticul tares quedan 

subordinados a las disposiciones que el Instituto Mexicano del 

Café estllblece para los cultivos, convirtiéndose en 

'trabaJadores• al servicio del mismo. Por su parte el INMECAFE 

surge como conductor del proceso productivo, haciendo que las 

actividades aqricola e industrial se conviertan en un solo 

proceso de trabaJo y valorización. 

Las especificaciones para el cultivo del café son 

consideradas por el INHECAFE como técnicos que dán la 

oportunidad a los campesinos de producir más, y hacer de su~ 

cafetales importantes fuentes de ingresos para el productor y sus 

familias, Sin embargo, lo asistencia técnica es proporcionada 

con el obJeto de obtener altos volúmenes de producción, con las 

condiciones de calidad que el mercado externo exige. 

Por principio, el programa de rehabilitación y renovación 

de cafetales se encaminó a organizar la producción en los 

cultivos, incrementando periodicamente la población por hectárea 

hasta llegar a 1,600 cafetos, se~alando la distancia que debe 

* Carlos Marx, completando el análisis de David Ricardo y Adam 
Smith, se~aló que ªel valor de una mercancia &e determina por el 
tiempo de trabaJo socialmente necesario para producirlas, baJo 
condiciones normales'. En el caso de la producción del c1lfé, el 
Estado puso mucho cuidado en ello y en ningun momento deJO de 
lado este elemento tan importante. Corre pues a cuenta del 
cafeticultor la mayor o menor aplicación de fuerza de trabaJo 
(Jornales) a sus cultivos. 
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la profundidad.· y diámetro que.: deben 

tener los h,iy¡;¡:.<d~~'d-~'~erán trasplantados los plantón_es:pro~1>nien 
."c. :.·:<·,_::\'.;·:.:·<-. ·_;-·-.:_,· .. ~-.-·: 

tes e del ··v{vero ,:·,--et-e¡-

haber entre IJOO y-' otro; 

,c.•' '.,. 

:. Caº·~'.' -~:~·'fe·rt:~\."''.::: d~inúe~tJ'o que en caso ~e-·q•Je · los c;oS_~-~s· ·del 

c•Jl t~vd/ ~~~~i?e~,~n por cuenta del rNMECl\FE, est" tend ria que 

a~s6~~~~ los··ries9c~:·1nherentes, causados por fenómenos ~isico~ o 

mal ·~~nkJo ·de ·íos. cafetales·, Con la modal id ad adopt•Jda, son los 

productores quienes tendr~n que ~nfrentar los consecuencia~ de 

cualquier situación adversa, desde las ·originadas por factores 

naturales hasta las generados por el mercado. 

Est•l fcirma particul•lr de organ·izar l•l producción empleada por el 

INHECl\FE le permite ten~r en sus manos la dirección y el cont~ol 

de la misma, disponer de lo tierra y demás medios de producción 

propiedad de los cafeticultores como si el Estado fuera el 

propietario de los mismos. 

Por su parte, la burguesía s~ benericia con todos los 

•RECURSOS' que en cuanto a investigocidn,· asesoría y asistencia, 

e ród i to5, tecnologí1lr merco.dos, convenios internacionales, 

infraestructura, etc. el Estado pone a la disposición de los 

productores, siendo los de mayor CQpacidad económica quienes 

resul t11n con m11yores ventaJas. 

De esta mo.nera, los capitalistas cafetaleros se ahorran los 

gastos que por concepto de investigación tanto agrícola como 

tuvieron que hacer: construir caminos e introducir 

l.as redes de electrificación hasta las zonas de cultivo, centros 

de acopio o beneficios, es un ahorro más a favor de la burgues1a; 

también lo son el hecho de que el Estado sea quien se encargue de 
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l\GROClUIMICOS RECOMENDl\DOS POR EL 
INMECl\FE Y PROPORCIONES 

CUl\DRO No.26 

CONCEPTO FORMULI\ OUIH!CI\ 
O NOMBRE 

FUNGICIDA OXICLDRURO DE 
COBRE l\L 507. 

ADHERENTE 

l\GUI\ 

FUNGICIDI\ Bl\YLETON 

ADHERENTE 

l\GUI\ 

INSECTICIDll ENDOSULFllN 
35X 

llDHERENTE 

llGUll 

FUNGICIDA DIFOLllTllN 

l'IGUll 

INSECTIC![ll\ FOLEY 

llGUI\ 

NEMllTOCIDll FURllDllN 

FERTILIZllNTE 18-12-6 

PROPORCIONES BENEFICIOS O USOS 
EN LOS CULTIVOS 

100 GR, 

3 Cll3 

10 LTS, 

33 GR. 

3 CM3, 

10 LTS, 

3 CH3, 

PROPORCION 
Vl\RillBLE 

LT, 

3 GR, 

LT, 

3 ce. 
LT, 

9 KG. 

PROF'ORCION 
Vl\Ril\BLE 

PROTEGE l\l Cl\FETO CON 
TRI\ LA ROYA* 

CURll D DISMINUYE EL 
HONGO DE 1.11 ROYll 

COMBATE Y CONTROL DE 
Lll BROCI\ DEL GR11Nl1 DEL 
CllFE** 

PROTEGE CONTRI\ LI\ ROYll 
Y OTROS HONGOS 

COMBllTE Y CONTBOL DE Lll 
BROCll Y OTROS INSECTOS 

PROTEGE CONTRI\ ALGUNOS 
NEMATODOS 

DESllRROLLO Y PRODUCTIVI
DllD DEL CllFETO 

* ROYA DEL CAFETO: Hongo que otoca al cafeto, cuyos efecto~ 
pueden provocar la muerte de lo planto. 

** BROCll DEL Cl\FETOl In5ecto que se alimenta y reprodyce de loG 
granos del caféto. 
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J>.C'rJVi~/l>'.·E~-, y···1•J~J¡'.RO DE. ,~O~NALES RF.CUE~/Qü'l EN L4 

<·~N~V.>CIO,. .• ~E C~FETALF.~ 

~\J;;c.aRA\~ IJ:IUAL! 

-·o1nt '· ·o.¡¡~ECAFE 1 d1!1~aclón Z4co::oo11t10 

·w ..;.:_··An CUADRO SOBRE VOLCMt:14 A~i 1 Al O'=. cc~-::C~/I 
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ACTIVIDADES Y NUMERO DE JORNALES REQUERIDOS EN LA REHABILITACION 

(P~Sa~f'~flf MKL! 75 - B 

CUADRO N2 28 

CONCEPTO 
AÑO 1 A Ñ o 2 A fl O 3 A Ñ o 4 A Ñ O 5 A Ñ o 6 

EPOCA JOR L S. EPOCA JORLS. EPOCA JORLS. liPOCA JO R LS. EPOCA JOHLS. EPOCA J ORL S 

REPOSICION OE FALLAS MAY-AGS 6 

PRIMER CONTROL DI:'.. MALEZA JUNIO 1 o ABRIL 10 ABRIL 10 JUN.·JUL 10 JUN-JUL 10 MARZO 10 

PRIMERA FERTILIZACION JUN-JUL 2 JUN-JUL 3 JUN-JUL 5 JUN·JUL 5 JUN-JUL 5 JUN-JUL 5 

CONTROL OE PLAGAS Y ENFERMOES AGS-SET B 

SEGJNDO CONTROL DE MALEZA OCT-NOV 1 o OCT-NCN 10 OCT-NOV 10 OCT-NOV 10 OCT-NOV 10 OCT-NOV 10 

SEGUNDA FERTILIZACION OCT-NOV 2 ocr-NOV 3 OCT-NOV 5 
~. 

OCT-NOV 5. OCT-NOV 5 OCT.-NOV 5 

DESOMBRE ABR-MAY 10 ABR-MAY 10 ABR-MAY 10 ABR-MAY 10 MARZO 10 

PODA DE CMUALlS ABR-MAY 3 ABR·MAY 4 ABR·MAY 4 ABR-MAY 5 

RoCEPA DE CAFETOS ABf<IL ?. ABRIL 2 

RENOVACION Y AUMENTO DE POS. MAY-UlS 1 1 MAY-AGS 1 1 

PRIMERA SELECCION DE BROTES JULIO 1 JULIO 1 

S EG\JNDA SELECCION DE BROl ES SEPT 1 SEPT 1 

CONTROL OE PLAGAS AGS-SET 4 AGS-SET 4 AUR-MAY 4 l\BH-MAY 4 AUR•MAY 6 

CONTROL OE ENFERMEDADES JUNcAGS 4 JUN-AGS 4 JUL-AGS 4 JUL-AüS 4 JUL-SE T 6 

CONTROL OE MALEZA OCT-NOV 10 

COSECllA 1 
ocr-FEB 4 6 OCT-FEU 4 6 OCT-fEU 4 6 ocr-FEB 6~ OCT··fl::U 63 OCT-FEB 1 6 6 

T O TA L 86 IOB 1 15 1 15 136 2 2 5 



CUADRO No , 29 

VOLUMEN ANUAL DE Ct\FE COSECHADO 
SEGUN PROGRAM~ t\PLICl\DO 

AÑO DE 
t\PLICACION 

VOLUHEN DE F'RODUCCION F'OR PROGRAHI\ EN KILOGRl\MOS 
RENOVl\CION DE CAFETALES REHl\BILITACION DE CAFETAL 

1,754 

2 1,757 

3 1,600 1,934 

4 3,200 2,400 

5 4,800 3,174 

6 6,400 

7 6,400 6,400 

FUENTE 1 INHECl\FE, delegacion Z1lcapooxtlo, 

los negociaciones internacionales, no teniendo que gastar por 

ello los gr•Jpos de beneficiadores-e:{port•ldol'es. 

Con esto se ha dado lo oport•Jnidod de que la burguesía local 

logre y meJora1• SU$ instalaciones y equipo 

constantemente. A lo fecha, según estimaciones del Instituto 

Mexicano del Café, la competenci•l por controlar la 

industrialización y comerciali:oción del café, presenta el 

siguiente panorama: 

La c1Jpacidod instol11da p11ra el beneficio del café, se 

distribuye como a continuación lo expresamos: 1) El Instituto 

Mexicano del Café cuenta con el 19% de la capacidad instalada en 

la planta industrial; 2) El Sector Social, •principal obJetivo• 

del Estado, solo cuenta con 3% de la capacidad instalada para el 

beneficio del café, y 3) Quien mayor capacidad industrial 
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instalado tiene en los municipios de Cuetzalan y Xochitlé~ es el 

sector privado, con el 78l: de la mism•i. Esto sig~i~·¡:c~ q;le ~ara 
-.. _ .. -" :.,-:,:: -<-· 

beneficior. tJn quintal de café' " cada uno de estos. le corresponde 

En relociOn a ltl c:apacid•:id de c:aptac~~n de c_cif.é . ."_-_p.Or·'- -S¿ctci~-~-~-
. 

sigue: 1) El Instituto Meo<icano del Café log~o captO.'r'\'e1·4o)(:de 

2> El Sector Social c•>pta úni~Gmeiit'e ei'.~:3Ú'~.;i 
-> ,(~ O'.--·--'-· -~·-:,::;r ~-~¡_ 

la producción; 

volámen total p rod•Jcido, y 3) E:l Sector Privo1do. Ío~~·~·;;{;1pta.l';:el" 
-·%~-::;d-~;~-\: ~-~7:' 57l: de la producción total, 

";;''. :-·-·-:-·:-' 

Como podemos ver, q1iienes mbs vent~J,iü;' ~b·:~1-~_5:~~~-;-~~~~~:n·;':~)ás>-

El problem•l que siemprD h.,, 11comp•lñ11do •l .los-::: 

productores minifundisto.s de la sierrl'l et;; el que se _refie,re a· la 

com.ercioli:;::oción del C•Jfé, mismo que tiene ef"ectos· ·-~Ob.f•e los 

ingresos de los ca.f'eticul to res, qui e~~~ ~espués""""'º-de ----01J.n- -.-cfi:.-10 

a.9r:icol11 de const11nte tr11b11,jo que sr. prolonq11 Y; repit.e cada_ año, 
: '.) '_ - . 

i-eciben a cambio un pago q1.se no c:ompenSll los r~stos de.·.prod_ucción 

realizados, 

Como prinrip<ll enemigo de los cofet.icÚl~ot~es~~ r.in c~l .. l')Specto - ., .. ' 

de c:omerci1lliz•1cíón, (me.entramas <:l. los·usurf::~~s-Y~-~--~~~11p1jrodores de 

la región, mismos qtJe han log1•ado r.eun:Í.'f,'~~ih~e~ ;f.ort•Jn•l5 c:omt> 

resultl1do de 1<1. e~1plot•11:ión de qu~· 'ri;~~-~-~(~ii.~J-~-~-~:·.-l~~>OS· product.ores 
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: ' ,·,;. ' 

imponiendo\ precios ol café;' fiJ(irido .· polii.ic'o~·;·; fospécdonando 

calidQd, cant'ac;.t~-~do :me~¿·,~·~º-~· ~-~\::·:~-~-.-~:~~·~~~~~~j~/~·~.->-: PtC·. --: ·.::,~~ ... t:~i 
grOdo que el- canal· de' come·rci11lf%•1ciÓii -).-:'cÜS.tr-ú;Ué.ióf,- co~n mayor

predOminio· en l•l .región cafet11lero. ·de C•Jetzal11n··e5 ·el P.~a·d·uct6f._: 

intermediario-mercada. 

Al momento que los cafeticultores intentan vender su 

producción se enfrentan o los gr·upos de acaparadores regionales, 

que les ofrecen precios e~ttremod•ltnente ba,jos y q•Je dificilmente 

logran igualar y mas aún superar al establecido en el mercado. A 

falta de alternativas, ya que carecen de recursos propios, los 

pequeños cafeticultores están obligados a vender a los grupos 

de intermediorios, aceptando los precios y las condiciones que 

les son fiJadas. 

Analizando el comportamiento que han seguido los precios del 

café, paga.dos por los intermediarios, podemos detectar que estos 

fluctú11n hostil entre el 65/! y 50% por r]b"'oJo de los que rigen pa.ra 

el mercado, entre 1970 y 1980, Asimismo observamos que el 

a.umento o disminución de éstos se rige po1· los variaciones que 

presentaron las precios ofici~les dura.nte el mismo período, Es 

decir que cuando el precfo oficiGl del café erG, en 1970, de 

i380,00 por quintal, las intermediarios la pagaban o solo $133.00 

el quintal, cubriendo unicomente el 35~ de su valor en el 

merc~do *• pero cuando éste registró un aumento en 1973 los 

acapara.dores llegaron a pagarlo al 50% del precio comercial, 

siguiéndose estas fluctaciones como se observa. en el cuadro No, 

30. 

* P1.1ré, Luisa. OF'. CIT, 
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ANALISIS COMPARATIVO DE PRECIOS 
INMECAFE-INTERMEDIARIOS 

( 1970-1900 ) 

CUACIRO NO, 30 

A Ñ o PRECIO [IEL CAFE ·. tÚFEfiENClt'I 7. 
OFICIALES 

1970 300. ºº .133,·oo. 
1971 317.30 111.1;.I; 
1972 517. 50 201·. 00 ::· .. -
1973 625.00 Jf2;'50·-·:-
1974 500.00 200 ,oo' 
1975 762.50 610.00 
1976 2,425,00 2,425,00 
1977 2,305.00 2,074.50 
1978 2,137.50 1,923.75 
1979 2,600.00 2,600.00 
1980 2,700.00 2,700.00 

Fuente INMECl\FE, México, D.F. 
1/CAFE CEREZt'I 
NOTA: F'arte de la información cantenidtl - en· er',,_-tll•ldr0r es 
result11do de investigaciones directas en la regi6n·,_:irlvesligación 
de documentos y datas proporcionados po~ la-~·deleg~ción del 
INMECAFE en Zacapoaxtla, 

pueden apreciar ta1nbién en el quinquenio de 1976 o 1980, sin emb~r 

go aqui podemos notar que los precios de los usureros empiezan a 

igualarse can los del lNMECt'IFE, 

Con la intervención del Estado, al establecerse el precio de 

garantia para la compra-vent~ del café, se osper11bo que los 

cafeticulto1•es resultaran beneficiados, es decir, que hicieron de 

sus cultivos una actividad económica rentable*, cosa que, como 

veremos, no sucede. 

*En termines ~CanómiCoS l·i rentabilidr)d de uno •lc:tivilJl'lcl l•l 
podemos fi,jar en base a la taso de interés bancario: si el 
rendimiento anual de cuolquiot• actividad es igual al que pudiera 
pagar el ban<:o por concepto de inversión, no es recomendable se 
guirla realizando, pc1·c1 !aj por el contrario Jos bt.~nef'icios son s•J 
perlares a los bancarios, se estimula la contin•Jidad en la misma. 
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Por principic,-el Instituto Mexicano del Café ,-define -'-1'c's 

precies de _.garó.ntia como •una necesidOd, el·· 

cafeticultor recupere sus costos de producción'. B~Jo este 

criterio, el precio de garantía es unicamente un parámetro que 

el Estado f iJa legalmente para que los cafeticultores puedan 

sufragar sus costos y gastos del cultivo, pero e$lá muy leJos de 

solventar las presiones económicas de los productores. 

Si bien a partir de 1976 notamos una cierta estabilidad 

entre los precios oficiales y los pagados por intermediarios, 

esto se debe a la reglamentación que al respecto estableció el 

Instituto Mexicano del Café, al implantar los 'Sistemas de 

Comercialización' para cada cosecha. 

Al respecto, este reglamento señala que 'los precias 

minimos de compra tienen carécter obligatorio para todos los que 

participen en la comercialización del café•. 15/ es decir, que 

los productores estjn en su pleno derecho de exigir como pago 

por lQ venta de su producto, el minimo fiJado ofici~lmente y que 

los compradores por su parte están oblig~dos a respetarlo. 

En caso de q•Je algún comprador incurra en la violación de la 

disposición anterior estará suJeto a sanciones tales como las que 

a continuación se~alamost •Los beneficiadore~-exportadores que 

no cumplan con lo dispuesta ••• , se harén acreedores a la suspen 

sión de su registro como exportadores durante un periodo de hasta 

12 meses, y seré definitivo en caso de reincidencia•. 16/ 

EvidentementR esta reglamentación no ha logrado ni erradicar 

l!'i/ INMECl\FE 
p.3. 
16/ INMECl\FE IBl[I 
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el problema en lo que-a violación de precios se refiere *' asi 

como ta~poco preseritcir beneficios-al ~afeticultor~ al momento de 
. '•·."''"·,· 

vender su P.-~o'd~~-t~/· ;,-:·/y·(i·~, ._:·q1i'e s1J >-,:;S~ft~~l-~'i'ó'rt·~: , continú•1 ~iendo 

económÍc11~ent~, d{f-icf"(> :::-._ ::_·-~-; /·-~·_·;:~·\'.~~~~/·;··,}:·_.' 
En función de lo '~nÚ1;io'~, 'i~~#~};q•Jj'.·e~. 1970 el costo de 

c1Jltí1Jo por H11. de café-i·:rs~yc·~i'.~:~,~Vci'~~f(·:~~:·::~2~;·3~:~'..oo;··.debída •1 lo 

bo,J01 población <~rbol.es o 'C:,;f~tq~)_';J'g~_\1ci: y »l deficiente Rl•lne,Jn 

técnico de los cultivos,_ -1á·S· f..e1úU.rñreOtOs :que ·en promedio se 
;- ;:·~~ 

obtenían eran de 7 q1Jínta1eS--p·c)~ _H·l·~~-~.:'.:.::·c:·cn-.un prec:io por q•Jintal 

de $380.00 generando ingresos-·· bru-tós· por· $2,660,00 y uno 

•utílid11d • de $360.00 (cu1idY.0$ NL?• ·31-34). 

Paro 1980, la situación no fué m~s favorable, ya que a pesar 

de los incrementos en la producción debido a la introducción de 

variedades más productivas asi como también al incremento de ln 

población por hectérea, el valor de la producción par unidQd do 

cultivo <hectérea) ascendia a $31,320.00, sin embargo los costos 

del culti~o, para el mismo o~o fueron de $25,004.00, arroJan~o •Jn 

rendimiento económico de solo t6,316.00 por hectérea (cuadro 

No.35>. 

Este mismo planteamiento lo podemos hacer par~ 1986, cuando 

el costo del cultivo por hectárea se calctlló on ~7~9:~~~~.oo:v los 

ingreses por venta del producto ~ue1·on de -S808~925~~o;:La~ 
--:--o---;-;.-.------,-_-"--_'--;--c--

utilid•ld que de esto se obtuvo fué de $49 1809,00 '.·por hectáre•l 

Ccu11dro Na.35 ) • 

*Las viol11ci·~m;~M--;;y regl•:lme11t.o q1Je est1JblE~ce un prec.io mi11imu 
para la compra del café co~tin~an vigentes, sobro todo ~n 
algunas regiones que se encucnlt•an ~leJadas de los centros de 
acopio; ademés de Qlle dicha reglam~ntación esté dirigida a tos 
ewportado1·es-beneficiadores y no a los atapar•adores intet•mediarios. 
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COSTO DEL CULTIVO DE CllFE POR HECTllREll 
<1970-1986) 

C1.111dro No. 31 

11 ¡:¡ o s COSTO ltEL CULTIVO / Hll. COSTO PROMEDIO 
REHllBILITllCION RENOVllCION $ / Hll. 

,. 
1970 N.D. N.D, N.D 
1972 N. [1, N. D. N. D 
1974 N.tt. N.D. N.D, 
1976 10,572.00 28,430100 19,486.00 
1977 13,183.50 8,055.00 10,619.25 
1978 14,126.00 12,725.00 13,425.50 
1979 13,179.00 16,725.00 14,951.50 
1880 15,292.00 21,105.00 18, 198 .50 
1991 24,725,00 24,725.00 24,725.00 
1982 N.D. N.[I, N.D. 
1994 N.D. N,D, N,D, 
1986 772,736.00 745,495.00 759,116.00 

Fuente tin~tituto Mexicano del CQfé; Delegación Zacapoa.wtla. 

COSTO [tEL CULTIVO DE CllFE POR HECTllREll 
(1970) 

Cuadro No.32 

11 C T I V I D 11 D No de JORNllLES 

Primera. limpia 

Segunda limpia 

Resiembra 

Pod•l del cafeto 

Poda del chalahuite 

[tesh ijada 

Cos~cha ($0.50/Kg) 

Acarreo ($2.00/bulto) 

T O T 11 L 

fuente : Paré,Luis~ :op. CIT. 
NOTA: El costo del Jornal era 

20 

20 

15 

12 

12 

6 

125 

10 

220 

p, 25 
de $ 10.00 

92 

COSTO TOTllL 
$/ Hll. 

200.00 

200.00 

150.00 

120.00 

120.00 

60.00 

1, 250. ºº 
200.00 

2,300.00 



Considerando que eLpran;edio.de heé:.táreos.por c<Ífeticultor en ,la 

reg i6n de e·stud io , 
- :-~>;: ,_ . 

. ~s· de· i ·; 5 -!_,~-~~:~_m
1

~~---"·_,~_1, -añ.ál i S i,s_ -~,~~-.s~~-tad~. •l. 

continuación (cuodY.o No. 3_6); 

En resumen en 1970 1 1980 y 1986, las~ .. ~9ºn.o~.ci;>s,';. de los 

cafetic•Jltores de la región fueron de $540;~0'.,~ ~?:474.00' Y de 

$74,713.50, respectivamente, mism•1s que _equivrilen_ .. 9 54,'··95 Y. 41 

Jornales de acuerdo al orden de presentnción ·y cil precici' del 

jornal vigente en ese momento. 

COSTO DEL CULTIVO J:IE CflFE POR HECTflREI\ 
(1980) 

Cuadro No, 33 

11 C T I V I D A D No, DE JORNALES 

Desombre 10 

Pod11 3 

Arranque de cafetos 4 

Primera limpia 10 

f<ecepa de cafetos 2 

Renovación de cafetos* 12 

Segunda limpia 10 

Primera fertiliz•1ci6n* 4 

Control plagas y enfet•m• 16 

Tercera limpio 10 

Seg1Jndo fertilización* 4· 

Cosecha ($ 2,50 / l\g.l 125 
TOT_A_L ___ , ____ 

210 

Fuente : Instituto Mexicano del Café * Incluye Jornales y materiales 

cosro TOTllL 
$ I HA. 

1,000.00 

300.00 

400.00 

1,000.00 

200.00 

2,300100 

1,000.00 

1,102.00 

3,l00.01) 

1,000.00 

1,102.00 

12,500.00 

- 25,004 .• 00 ___ _ 

NOTA : El costo por Jornal es de $ 100.00; el volúmen cosechado, 
en promedio es de 5,000 Kg/H•l• 
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Tomando en cuenta lo anterior surge el siguiente 

C1JP.stion11miento. Que puede hacer el cafeticultor minifundisto 

de la región tuetzalan con estas utilid11desT considerando quet 

1).- El número de ,jornales pora cultivar uno superficie de 1,5 

tlettáreos por productor e5 de 315 al aRo; los cuales pudiera 

realizar él mismo de no tener necesidode5 familiares que 

RENDIMIENTOS POR HECTl\REll DE CllFE E INGRESOS 
llL CllFETICUL TDR 

(1970-1986) 

cuadro No, 34 

11 ¡;¡ o s RENDIMIENTOS PRECIO DE VENTll 
KG/Hll tltl/Hll $/KG $/tltl 

1970 1,754 1.0 1.s2 380.00 

1972 1,754 7,0 2.07 517.50 

1974 1,754 7,0 2.00 500.00 

1976 556 2.2 9~, 70 2r425 ,OO 

1977 617 2.5 9.22 2,305.00 

1978 834 3,3 9,55 2,137,50 

1979 1,071 7,5 10,40 2,600. 00 

1980 2r908 11.6 10.00 2,100.00 

1981 3,884 15.5 13.27 3,317,00 

1982 4,800 19.0 14.00 6,500.00 

198'1 4,800 19.0 76.04 19,010.00 

1986 4,800 19,0 293.30 42,575000 

Füe"ñt:e-~·AFE , Delegación Z11c•1po•1>:tl•1. 
NOTA : El costo del jornal es de $ 1,aoo.00 

Vl\LOR DE Lll 
PROD, S/HI\ 

2,660.00 

3,622,50 

3,500.00 

5,335.00 

5,762.50 

7,053.75 

19,500.00 

31,320.00 

'51,413.50 

123,500,00 

361,190.00 

808,925.00 

Los rendimientos aqui seRolados corresponden a las proyecciones 
realizadas por el INMECAFE en aus programas de renovación y 
rehabilitación de cafetales, razón por la que detectaremos diferen 
cios con los datos reales q1Je en este misma trabajo est~n siendo 
utiliZ1ldOS1 
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satisfacer a empleando el trabaJa familiar siempre Y cuando el 

c1Jlt.iva lo permitiera, ya q1Je h11Y actividQdes en las que la 

contratación de Jornaleros se hace indis~ensable como en la 

DETERMINllCION L•E LI\ UTILIDl\D PROMEDIO 
OBTENIDll POR HECTl\REI\ DE CllFE 

( 1970 - 1986 ) 
Cuadro No, 35 

llÑO RENDIMIENTO PRECIO Vl\L, DE COSTO DEL REN[1,ECON 
QQ/HI\, DE VENTll LI\ F'fi0[1, CULT ,$/Hll llNUllL <un L rn11r• > 

------
1970 7,0 380.00 2r660,QO 2,300.00 360.00 

1980 11.6 2,100.00 31,320.00 25,004.00 6' 316,00 

1986 19.0 42,57'5.00 808 '925. 00 745,495,00 63,430,00 

FUENTE: Resumen de Cuadros 

UTILIDl\D PROMEDIO llNUllL POR Cl\FETICULTOR 

Cw1dro No.36 

l\ÑO 

1970 

1980 

1986 

REND,ECONOMICO 
$/Hll 

360.00 

br316o00 

49,809.00 

SUPERFICIE 
Hll/PBODUCTOR 

1. '5 

FUENTE :Resumen de cu11dros 

UTILIDl\[I 
llNUllL i/F'RODUCTOR 

540. ºº 
9,474.00 

74,713.50 

2),- Tiene qu~ contratarse como Jornalero a efecto de poder 

sufragar uno parte de ~us gastos familiares, y los dios que no 

de inve1•sión, Ba,jo estas el rc1msl•1nc:J.•1s, lo~ productores de ciJ.fé 

que ascienden en promedio a cinco miembros, 
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d~ben tratar de subsistir durnnte el a~o dado sus b~Jos i~g~~~os. 

Concluyendo, hemos de afirmar que con precios de garantía o sin 

ellos, los pequeffos cafeticultores viven en 1Jno coñstci·nte 

p1·esi6n económico, que los orill•1 necesariamente a recurrir a 

los usureros o acaparadores poro poder obtener dinero o bie~es 

de consumo con los que puedo alimentar d sus familias mientras 

logra1l cosechar, quedando o la disposición de los mismos y 

viéndose comprometidos no solo a aceptar las condiciones que le 

sean fiJodas, sino también a collar la explotación de que son 

obJeto y no denunciar a estos grupos de intermediarios según lo 

establece el sistema de comercialización, pues de lo contrario, 

quien los financia.ro en el transcurso de los e iclos siguientes? 

'Por otro lado, en ningún momento resultaría novedoso afirmar 

que quienes se benefician con las actividades cafetaleras de estos 

municipios no son los peql1effos productores sino el grupo de 

capitalistas exportadores y el Estado burgués mexicano.Pero si es 

asombroso observar la marcada desproporción de los ingresos que se 

origina entre unos y otros,siendo esto causa del empobrecimiento 

y descontento de los productores directos y el enriquecimiento de 

los dueRos de la planta industrial cafetalera-exportadora y el 

Instituto HexicQno del Café. 

Para tal efecto, haremos mención de los cosos siguientes,en los 

que seRalamos por una porte, los ingresos de los productores y 

por la ot1·a, los correspondientes a los exportadores-beneficia 

dores. 
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PRIMER C/ISOl CICLO. C/IFET/ILERO 197.9 Ícu<>drosl 37-40) 

1) .- Número de productores C•lfet<>leras en 'los'·cmuniCipios, de 

Cuetzalan y Xochitliml 3,044, > ::,>:·C:.' • 

2) .- Ingresos brutos $ por l» vent» del cafél .9ij·,~5~;Jb?,\~{ 
J),~ Ingreso bruto por cofeticultor: $32,737.4?· 

4),- Costo del cultivo por hectárea! t14,951.00 

5) ,- Ingresos netos aproximados**' por cafeticÍJlt,~r~ '17,786.47 

6),- Costo del Jornall $95,00 

7) Número de Jornales que cubre el ingreso: 187 Jornales. 

Lo onterior demuestro que con los ingresos netos, obtenidos 

por la vent•l de su producción generado en uno. hectál'ear el 

productor cubre el 50% de su trobaJo anual; por el contrario el 

cafeticultor debe trabo.Jar en los cultivos todo el a~o, de lo 

que resulta una situación descompensada. Sin embargo la otra coro 

de la moneda se deJa ver en los ingresos de los beneficiadores-

exportadores : 

1) Valor de los volúmenes de café exportados : ·$ 100'316,534.88 

2) V~lor de los volOmenes destinados al consumo interno: 

• 39'861, 146.84 

3) Valor de lo producción de cofé en s•J _. étapa 

beneficiadareG-mercadot $ 140'177,681.72 

4) Proporción que corresponde al Estodo por su capacidad de 

captación (301.>t $ 42'053,304.51 

5) Proporción que corresponde o la burguesía par su capacidad de 

c»ptación (70%ll $ 98'124,377.21. 

* Significl"l que o esi~ ingreso no le h·~ñ sido descontadas los 
costos de producción. ** A esto hay que descantar gastos de tt•ans~lorte a los cent1•os d~ 
acopio, mermas y demás medidns implementadas para reducir el pago. 
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6) Número de beneficios existentes: s. 

7) Ingreso bruto por beneficiador privado: $ 19'624,875.00 

8) I~greso neto aproximado por beneficiador privado (se descuenta 

el aox que corresponde Q costos de producción, gustos de 

administración, gastos de venta, impuestos y otros> * ; 
$ 3'924,975.00 

Resultado de este cálculo es el que un solo eMportador 

logra ganar 220 veces més dinero que el que percibe un solo 

productor directo, y equivale a 41,316 Jornales, mismos que 

servirían para proporcionar un pago diario durante un año a 113 

productores ca<etaleros de los municipios de Cuetzalan y 

Xochitltln, 

Si este mismo análisis lo hacemos para 1986, los resultados 

no son menos asombrosos, sobre todo por que el incremento que se 

observó en el número de cofeticultores fué de 2,201 más que en 

1979, en tanto que los beneficiadores-exportadores solo se regís 

traron dos más para los mismos años. 

SEGUN[IO Ct'ISOI CICLO Ct'IFETl'ILERO 1986 (cuadros No. 37-40) 

1), Nómero de productores cafetaleros en los municipios de 

Cuetzalan y Xochitlán 5,245. 

2) Ingresos brutos por la venta del café • 3,671'199,675.oo, 

3) Ingreso bruto por cafeticultor $ 808,925.00 

4) Costo del cultivo por hectárea $ 759, 116.00 

5) In~reso neto aproximado por cafeticultor 49,809.00 

6) Costo del JornGl $ 1,000.00 

7) Número de Jornales a los que corresponde 27 

* Este porcenta,je h•l SidOCOnsiderado en base 11 costos y gastos 
realizados en proyectos semeJantes. 
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Cabe mencionar, que los re5ultados anteriores se bQs~n.·~n-los - ',-.-· ·. ,.-. 

rendimientos de producción obtenidos en uno hectare•l1 pr~·y~(:~:~~o·S~ 

por el lnstit1Jto Me:.;icano del C•lfé en su progrQMQ cafe.tO.tero1·· 

con esto queda demostrado que en este ciclo los cafeticult~res 

tuvieron ingresos netos por 49,809.00. 

En tonto los beneficiQdor~s-exportadores de los municipios 

en cuestión, tuvieron los siguiente5 resultados: 

1), VQlor de los volúmenes du café exportados:$ 6,338'589,597,20 

2), Valor de los volúmenes destinados al mercado interno ! 

$ 1,468'479,870.00 

3>. Valor total de la pradOJcción de café en SIJ etop<l 

beneficiadores-mercado! $ 7,807'087,467,20 

4). Proporción que corre5ponde al Estado por sú capocidod de 

captación: $ 3,122'834,986,88 

5). f'roporc:ión que corresponde o la b1Jrguesia. por SIJ 

capacidad de captación: $ 4,450'039,856,30 

6>. Proporción que correspor1de al sector social por su 

capacid•ld de captación: $ 234'212,624.02 

7>. Número de beneficias privodos existentes: 8 

B>. Ingresa bruto por beneficia privado: ~ 556'254,902,04 

9), Ingresa neta aproximado por beneficio privada (descontando 

el 80% por conceptos: costos de producción, gastos de 

administración, gastos de ventas, impuestos y otros>: 

$ 111'250,996.41 

Los ingresar. netos pl'omedio uno de los 

beneficiadores-exportadores equivalen a 61,306 ,jornQles, de 

acuerdo al costo del mi~.mrJ cm 1986, con los cu11les se podrio 

pagar a 16? ,jornal~ros durante las 365 dios del afio, 
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PRECIOS DE EXPORTllCION DE CllFE 
1972-1973 / 1985-1986 . 

C•J<:>d ro NO, 3r 

e I e L o s CllFE ORO 
r•LS/100 l.IBS 

1974-1975 59.89 

1975-1976 115,89 

1976-1977 234.00 

1977-1978 174.52 

1978-1979 158.53 

1979-1980 123.11 

1980-1981 142.15 

1981-1982 140.62 

1982-1983 129.98 

1983-1984 145.61 

1984-1985 139.31 

1985-1986 142.46 

Cl\FE CEREZll 
DLS - Cl/Cl 

39.23 

49.85 

108,52 

99,94 

91,63 

112.69 

91,80 

45,22 

49,04 

73,72 

FUENTE Instituto HexicQno cl~í.cO.ré •. --

90 

. CllFE PERGllHINO 
DLS - Cl/Cl, 

42.03 

53,36 

114.16 

94.27 

115.35 

95.?5 

46.63 

52.04 

79,00 

70.65 

78.00 



VOLUMEN Y Vl\LOR DE LI\ PRODUCCION DE CAFE [1E LOS 

MUNICIPIOS DE CUETZl\Ll\N Y 

1\ PRECIO PROMEDIO 

(1975-1986) 

Cuadro No, 38 

A Ñ O s PRECIO DE VOLUMEN 
COMPRA* PrmDUCCIDN** 

1975 525.00 21, 044 

1976 000.00 32, 144 

1977 2,soo.00 43,184 

1978 2,179,21 43,753 

1979 2,154.61 46,251 

1980 2,625.00 46,802 

1981 3,317.00 51,028 

1982 6,500.00 63,624 

1983 12,755.00 69,122 

1984 19,010,00 47,124 

1985 30,792.50 68, 745 

1986 42,575.00 86,229 

FUENTES: INMECAFE, BANCO DE MEX!CO, Y OTRAS 

* Mercado Nacional (pesos por quintal), ** Café Pergamino, *** Hiles de pesoz. 
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XOCHITLl\N; 

VALOR DE LA 
PROt•UCCIDN*** 

ll '048 

25'691 

107'960 

95'347 

99'653 

122'855 

169'260 

413'556 

881'651 

895'827 

2, 116'830 

3,671'200 



VOLUMEN Y. VllLOR. tlE LllS. EXPORTllCIONES DE CllFE DE LOS 

MUNICIPIOS [IE CUETZllLllN Y XOCHITLllN 

(1975-1986) 

Cuod ro No, 39 

11 Ñ o s PRECIO DE VOLUMEN VllLOR [IE LllS 
COMPRll* EXPORTllDO** EXPORTllCIONES*** 

1975 748.0ó 12,626 9'445 

1976 2,312.00 19,268 44'548 

1977 5,320.29 25,910 137'849 

1978 3,967.59 26,252 104'157 

1979 3,614.88 27,751 100'317 

1980 2,863.05 20,001 80'397 

1981 3,485t51 30,617 106'716 

1982 7,732. ó9 38, \74 295' 188 

1983 15,609.29 41, 473 ó47'3ó4 

1984 25,893.02 28,274 732' 122 

1985 62,689.50 41,247 2,585'7'54 

1986 122,515.60 51, 737 6,338'590 

FUENTE: INHECllFE, 5,p,P,,BllNCO NllCIONllL DE HEXICO Y OTROS 

* PESOS POR OUINTllL• 
** CllFE ORO 
*** MILES DE PESOS 

92 



INGREscís''efiuros l1É 1-os''0E:N'EF:Ic1ííríoRÉs::ExroR'rliooREs 

t•E ~/\~~; GEN~~~~.ü~s,; po~'L:lls''MUNÍCl~'IOS' ~.~, 
\',~u~,ri~I.'.~~ •, .f; xcidi~ i rt~·¡.¡,,. ,, , 

,.:,··:: ·_~: ... ~¡.·¡.~?5~-19.á#:~-· 

11 Ñ o s 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

. VIÍLOR DE L/IS 
EXF'OfiTllCIONES* 

9'445 

44'548 

137'843 

104' 157 

100'317 

80'397 

106'716 

295'188 

647'364 

732'122 

2,585'754 

6,338'589 

FUENTE : Resumen de cuadros. 

* Hiles de pesos 

Vl\LOR t1t;: l-11 PROD, 
PllRI\ EL HERC, NllL•* 

4'419 

10'276 

43' 184 

38' 138 

39'861 

49' 142' 

67'703 

165'422 

352 1 660 

358'330 

846'732 

1,468'479 

INGRESOS BRU
TOS F'l\Rll 
EXPORTllDORES 

13'864 

54'825 

181'033 

142'296 

140'178 

1::!9'539 

174'420 

460'610 

1,000'025 

1,090'453 

3,432'486 

'/,807'087 

-------

En cl1onto al doscontento por parte_d~ las p~oductores, éstu 

se manifiesta de diversas formas que van desde p1•otestQS masivas 

por meJores precios de garantia y créditos oportunos, hasta lQ 

toma de oficina~ del INHECAFE y la invasión de tierras. Toda~ 
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como medidos de pre~i~n :teri~i·e.rítes :11 ~~·j?~.~.~ .~'f . . re;al'.=ión desigual 

ante los capitalistas· c~f~tál.e'r'o~P\ ·}·~·~ti'l:-.~é-i'o_ne_Sº'Y ocopar11dores 

de 111 región,• 

como 

consecuencia de la poco atención que los autoridades prestan ~ 

las demandas de los productores y, por la represión que se deJó 

sentir en lo década de los setentas en la que participaron el 

e,Jérci to, 1., policia local y pistoleros pogados por los 

terratenientes regionales, propiciando la desintegración de las 

organizaciones campesinas como la u.c.r. 
Como casos concretos de invasiones de tierras y movimientos 

campesinos, destac1ln los de C•Jahutamazoco, P11huata y Atalpan en 

Cuetz'1lon del Progreso reprimidos por el eJército. 

* Un e5tudio amplio sobre las manifestacior1es campesinos contra 
lo situación quQ prevaleció en la región fué elaborado por 
invest.ig11dores de la Universid•1d fttttónoma de Chapingo, bajo el 
titulo 'Causas Estructurales del Movimiento Campesino en la 
Sierro Norte dt? f-'1Jebl11•. Coordin1Jdo por el Lic. José FéliH Hoyo 
Arona. Proyecto de Tesi~, 1979, 
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III. CONSECUENCillS- DE Lll--PRODUCCION --. DE; Cl\FE:EN ,GR~N,ESCALA, 

EN LOS ~MUNicrt;ei~· DE CUETZllLll_N ;~~XO~HITLllN 
'··:-.'.: .. <:;.-·. 

3 .1 LI\ TRl\NSFORMllCÍÚN. DE lll FUERZA DE TRl\MJO EN MERCANCII\* 

sf. ~i'.l~,~~~{~~·~~Q .. ~l5·:~:,~::: ~~f.~·Íicul tura teni•l .1Jn11 importánci,-1 

relativa·:,:-:'q·~--~:-~--~-e'S'p-~'~-aY;j~-:~'A's· a'_.··una •lttividod complement.11r'i•1 o se 
,:~ ~), .-:;;·' ~, .• • -·-f,c~-

C:u~dQr1'0 · "a'i:.;_i'ij··g_-~,~s§:;:dé '; lci.s · fo"1i l ias c11mpesinas y re•1l izada casi 

eaclusi\;ameht<i dur~nt.e: los periodos de inactividold del productor, 
. ..·_·": '.-· ,: 

baJo las:~ondicio~•s o~tüales podemos observar un cambio diametral 

mente opuesto, es decir que la cafeticulturo es ahora lo actividad 

económica principal de la región y de la que dependen lo gran 

mayoria de los habitantes de los municipios de Cuetzalan Y 

Xochitlán. 

Lo anterior, condu,J.o a que un númf':!ro considerable. de -

campesinos fueran absorvidos por las 

que se vieran en la necesidad de abandonar t.odos·_ ::~~u-~~~~~: 

trabaJos que en un principio constituioln su fuente p'rtnc1'~d1\;'d•~'< 
ingreses, o 

cofeticul tur11, 

De esta manera, l•ls pet•spectivas que presentaba la 

cafeticulturo conformaron un extenso mercado que demandó mano de 

obra abundante, no unicamente en las áreas de cultivo sino 

también en los beneficios de café, Hombres, muJeres y ni~os 

fueron incorporndos al traboJO en los campas cafetal~t·as o en los 

beneficios prop1ci~ndo una explotac1ón indiscriminada de los 

t roba,J1:ldo1'es, 

* La controtai;on de fuerza d~ trobaJo de los cafeticultores de 
la sierra de Puebla, no es un fenómeno reciente o de actualid~d; 
la novedoso estriba en la inten~idad con que sH ha manifestado 
desde la décoda de los setentas a la QC~ualidad. 
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Aquí el capitalismo, ho logrodo inteqrar un sistema de 

explotación del ~ue no escapa ni el mismo propietario de las 

plantaciones cafetaleras * y su familia; un sistema que a 

pesar de las irregularidades en lo demanda d~ fuerzo de 

trab11,jo cuent11 con lo m11no de obro necesari•l en cd t'tempo y 

momento en que ésta es requerida. 

La región cafetalera conformada por estos dos municipios 

<Cuetzalon Y Xochitlán>r se ha convertido en un importante 

mercado en la oferto y demanda de mano de obrar en donde el 

elevado número de oferentes permite fiJar condiciones de trabaJo 

con efectos negativos para los contratados. 

3 .i, 1 CONTRl\TllCION DE Lll FUERZll DE TRl\Bl\JO EN LOS CULTIVOS 

Sin lugar a dudas, el campo de troboJo que mayor mono de 

obra demanda es el agrícola, y esta es la actividad que 

tradicionalmente y por generaciones los habitantes de los 

municipios de Cuetzalan y Xochitlán han eJercido, poro convertirla 

en su principal medio de subsistencia, ya sea para obtener produc 

tos de outoconsumo, poro el mercado, o bien para las distintas agro 

industrias q1Je se han instGlado en la región. 

Aun cuando en algunas familias campesinas se hizo manifiesta 

la necesidad de emigrar en busca de trabaJo como obreros de la 

construcción o fabril, lo mano de obra saliente fue sustituida 

por los hiJos mayores o las muJeres de la caso, quienes hacían 

las veces del Jefe de familia reali~onda las l~bores del campo1 

Las circunstancias se presentaban favorables, en virtud de que 

~"Os t•eferimas a pequeñas eHplot.l'lciones. 
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--.---'---.---
los cultivos qu_~ ~e practicQban:.· no·: demandaban·,.miJchil m11no- de obra 

para arro,jar_ .:·'buenos _, resüitodOs '- ·.;· ei:i. i·~··;·~~·~~¿-h-~'~,,:·-,· ·-E"i. · "~a;,-~(',11 
- • • •• , ' • -·-." 'C" >- ~,"-

iQua i--'·qüe _:m{l~_t·~~>::~~-r-ó's ¿!! i~1 ~-os· "ª ~eq;Ji'~~'e !_:d·~:~:1in·:~:Y1~-~~~~·(¿,'~ <~~a·n 

ti aso; ·es••aí't~mente ···re~is¡en te· " p\~g~'~\:,.-~::;~~~{%~if;~~fü-i.~~~pit.;. 
sat.i'Sracto;"i~~e~te con lo~ .,/ege~~{e·~---'qu;~-~--~-~·:· 'de~~?'r.rbl lan·· ·a: _i:·~,--,~·~'~ 
de él y, 11lgo m1Jy importante, -n~--'.req·U.¡:~,~-;~~~: de·:·:.:~·:_:;;-~·{'.~-~~-dD· ;~¡¿:_~~-:~~ 

-~:-;::·:·~;-: :_' .• )··' 

únicas prácticas que apremian su realización es la· escarda, para 

lo cual se dispone de un lapso de tiempo considerablemente holgado 

puesto que se inicia cw1ndo la planta ha adq1Ji rido cierto tamaño y 

puede prolongarse de tres a cuatro semanas. 

Para el cultivo de uno hect~reo de maiz se necesitan 54 

Jornales distribuidos en las siguientes labores: Preparación del 

terreno, s•Jrcodo, siembra, primera fertiliz•1cián, pr_imera 

escarda., segunda fertilización, sequnda escarda, chapeo y 

cosecha, A su vez, el tiempo disponible para realizar estas 

labores es lo suficientemente amplio para que dos o tres persona~ 

la~ realicen sin mayar dificultad cumpliéndolas en el ·~tempo 

limite', 

Sin embargo, el caso del café es totalmente opuesto 

YO que si cuantificamos el número de .jornales que se requiaren 

para unG hectarea ba.,jo condiciones normales • este se estima 

de 85 por hectá1'C?•lr sin incluir lil cosecho o•Je d1.fro.nte c•Jij, 

tro meses demanda en promedio 125 ,jornal~~, ~umando en 

* Entendemos como condiciones normales oq11el momento en el que 
lo inversión en insumos y Jornales se estabilizo; al septimo affo 
tonto en renovación como en rehabilitación da cafetales. 
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total 210 * (cuadro No. 41), 

mano 

Con el a.uge que se di6 á 1'1 cofet1c~Ítu~O.;eri ¡,, ; región~ la 

de obra existente r·esul tó irÍsl.if ié·i~Oté" ~-Qóii ':··i~~p·{~'~;~d·~~:.: .''fQS 

brozas de la familia, por 10 qu7 ~ h1lb:o :'{.~·::neE~:~:id:~d: :d.~. '(~·c,~,~:~-i.1.':·a 
>:,,<· ,-: ::, -. ·.::.::':· 

lo cent r11 tilc ión de ,jornl'l leros d.u r•1n tP. ·. i,o·s:. P:e~'i odas· ~1_g r.~~o~·~-s .. en 

los que m•lyor número de hombres de requie.~en, al 't.il?mpo que· los 

Jefe~ de familia ~e vieron obliqodos o regresar a sus pobladas o 

perm'1necer en los mismos paro. atender person_olmente sus c11fetales. 

De 1970 a 1986 el número de hectáreas cultiYadas con CQfé en 

los m•Jnicipios de Cuetzalan y Xochitlán, aumentó en un 309.27:<: 

incrementAndose de 2544 hectáreas a 7868 respectivamente, 

ftl mismo tiempo oscendió la demanda de Jornaleros que para 1970 

se calcula en 534 1 240 y de 1'652,280 en 1906 aumento equivalente 

al mismo que se registró en le superficie cultivada con café 

<cuadro No.42), 

Con fundo.mento en los datos cita.dos, podemos observar como 

la región de estudio va adquiriendo el car~cter de un importante 

mercado de trabo.Jo, en donde tanto la mano de abra locol como la 

inmigrante logra ser absovido particularmente al momento de la 

cosecha que por si solo genera en la región 983,500 Jornales de 

acuerdo a los datos sobre la superficie cultivada hasta 1986, 

*A todo esto hoy q11e consider11r ~"l.qtJ1?llos factores q1Je exiqen 
lo. e,jt~cución de 1 •1s distint•1s l11bo1·es en Pl momento indicado, 
plles de lo contrario los consecuencias pueden ser de m1n1mas y 
poco importantes a mayores y de gran tra~ccndenLia. Entre estas 
destacan practicas agrícolas como la aplicación de agroqu1m1cos 
para el combate de plagas y enfern1ed 11des, y la cosecha, 
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JORN/ILES POR HECT/IRE/\ [IE C/\FE Y PERIODOS 
, EN LOS OUF. SE DEH/INDl\N 

cu,,dro No. 41 

11 C T I V 1 D 11 D 

[tesombre 

Arranque de cafetos 

Primera limpia 

Recepa de cafetos 

Renovación de cafetos 

Segunda limpia 

Primera fertili:ación 

Control de plagas Y 
enfermedades 

Tercera limpia 

Segunda de fertili4ación 

Cosecho 

T O T 11 L 

NUMERO DE 
JORNA\_ES 

4 

10 

,2 

12 

10 

4 

16 

lÓ 

4 

125 

210 

F'ER!O[IOS DE 
f1EM/\NM , 

_ ~~rU-moyo 

'~Q ~·~a.:.·ab ri l 

--Junfó 

';Jü~l.o"""Juli~ 

',Jul :io-:septiemb re 

;o~tubre-noviembre 

"oc tub re-nov i emb t•e 

oc_tub re-febrero 

De esta manera, las habitantes de los municipios de 

Cuetzalon y Xochitlán se convierten en •seguros vendedores• de 

mano de obr•:i • Las mujeres campesinas que d11ronte décadas 

estuvieron dedicadas a las laboreg de la cosa son 

cont1·atados en los campos cafetale1•os como cualquie1• Jornale1·0; 

los ni~os que solo prestaban •ayyda" al padre en el cultivo de 

bésicoG son aho1·a cont1·atados indiscriminadamente par~ real1z~r 

trabaJos en los cafet~les. 
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CrJadro 

MíOS 

1970 

1973 

1975 

1978 

1980 

1983 

1985 

1986 

SUPERFICIE ,CULTIVl\[11\ CON Cl\FE y JORNl\LES GENERl\DOS 
EN LOS MUNICIPIOS •oE. CUErZALAN ,Y,. XOCHITLl\ll_' 

> . 1
'.-' <_•.;.•.:J1970-'1986)·"··:·>:. -.. ·· .'· ''!:").,.• .. ., -

" . «/: /·~ 
No, "42 ... 

·- '~-;' ~ e, ,.,-,'';' -.::_'o, 

c u ~··;: z:~\t11 ;.( ·x·· ~.-.. ~:cfi ;. :~;·~ 

\.o·.T 
.. 

l T L !'I N ti L 
·HAS.CULT \.JORNl\LES Ht\S.CULT. JORNtiLES llAS,CULT JORNt\LES 

... 2,231 487,410 - 223· 46,830 2,544 534, 240 

3r018 633,780 338 70,980 3,356 704,760 

3r714 779,940 435 91,350 4,167 875,070 

4,046 849,660 473 99,330 4,519 948,990 

6,'544 1'374,240 764 160,440 7,308 1'534,680 

6,703 1'407,630 783 164,430 7,486 1'572,060 

6,862 1'441,020 802 168,420 7,664 1'609,440 

7r045 1'479,450 823 172,830 7,868 1,652,280 

FUENTE: INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE <concentrado de cuadros> 

3,1,2 CONTRATACION DE FUERZI\ DE TRABt'IJO EN LOS BENEFICIOS, 

Considerablemente import>lnte resul t1J la de 

trabajadores en los beneficios de café, en donde distintos 

factores· * conJugados demandan en periodos de cosecha mQno de 

obro en abundancia, Esto resulta altamente atractivo para las 

habitantes de la zona, quienes en franca competencia por adquirir 

un puesto en cualquiera de los beneficios propician condiciones 

de t1·abaJo por demás desfavorables y en las que el due~o de la 

empresa resulta favorecido. 

* El café después de ser cosechado d~be despulparse con el 
obJeto de evitar fermentaciones premat11ra9 que originen pérdidas 
en la calidad del producto, en ello influyen de manera 
determinante las condj.ciones climatológicos, ya que a mayor 
temper•1tura mayores riesgos. Por ello resulta crucial iniciar el 
proceso de beneficia lo antes posible lo que exige también el 
empleo abundante de mano de obra. 
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11 continu<1ci6n señalamos l'1s 11ent<1J'1s que los ·dueños 

de los beneficios de café obtienen. al enfr'entar.se "un11 e1eVad11 

ofert•l de m11no de obro Y l•lS consecuenciÓS que esto,_g~n-~ra en_:~OS 

grupos de trob•:i,jodores osol11ri•1dos que conc1Jt•ren ·11 111· ·r~gióp en bus 

ca de empleo: 

1\,- SELECC!ON DE PERSONllL CON MllYOR CftPllCIDllD Y ~XPERIENCII\; 

Es evidente que dentro del mercado de trabaJo, el capitalista 

se encuentro con obreros cuya caracterización difiere una de las 

otros, esta es, todas aquéllas coracteristicas que pr~sent11 la 

clQse trabaJadora al patrón, como son : edad, experiencia, capaci 

dad, fortaleza y disponibilidad paro realizar las toreas asignadas. 

Por ello, los duefios de las plantas beneficiadoras están en 

posibilidad de seleccionar al personal que reúna las m~s 

diversas y meJores cualidades para el traboJo, con el obJeto de que 

durante el proceso de beneficio se corran los menores riesgos y 

la empresa sea M~s productiva; es decir, se 1•educe la posibilidad 

de accidentes de trabaJo, se asegura la calidad del producto, se 

garantiza la conservación de la maquinaria, equipo ~ instalaciones, 

baJan las mermas por deficiencias en el proceso de industrializa 

ción-beneficio y aumentan la~ ganancias del capitalista. 

En tales circunstancias, los oferentes de mano de obra se 

enfrentan al capitalista como todas aquellas mercancías expuestas 

en el mercado para ser vendidas, mismos que el comprador puede 

elegir en función de la calidad de éstas, el gusto propio del 

demandante y por 11b•1,jo de !":111 costo re11l. 

En cosecuencia, la mano de obra que acude a los beneficios en 

busca de empleo debe pasar por lln •proceso de salección' en el 

que es aceptado o rechazado, Gsi como el acotar las condicjanes 
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que ~l comprador l; iiJe eri caso de s~r elegido. 

B.- FIJACION DE Bl\JOS SALARIOS POR L'~ ELE\ÍllÍ:•.A .. ÓF,ERTA [IE HANO DE 

OBFM, 

Fieles •l 111 ley de la ofe~ta Y i~ id~-~~~nd~;~- lo·s· copiti.llist11s 

beneficitldo1•es-exportadores de café ·~~:r~-~·~·:·~,~·~;\Q s~tua~ión de los 

demandantes de traboJo, fiJando salori~s de maner~ arbitraria y a 

su entera conveniencia. Obligados por su precaria situación econó 

mica los obreros de los beneficios acuden a solicitar trabaJo en 

cantidades superiores a las requeridas por la empresa, con ello se 

dá la oport~nidad al capitalista de especular con su salario y ba 

Jo la amenaza que de no aceptar, el trab~Jo será otorgado a quien 

esté de acuerdo con el paga. 

Por regla general, los salarios en los beneficios son más 

elevados que los del campo *• esto es condición indispensable 

para que los obreros decidan aceptar las exigencias del industrial, 

y como consecuencia es el 1 gancho 1 que utilizan los due~os de los 

beneficios paro asegurarse la mano de obra necesaria con los 

caracteristicas y baJo las condiciones que los mismos han 

establecido. 

Los obre1•os por su parte, aunque están inconformes con los 

salarios que perciben, deben realizar todas las tareas que se les 

indican sin protestar por el tiempo que trabaJen y lo agotadoras 

o difíciles que resulten las mismas. Las condiciones de desempleo 

y competencia entro los mismos son las que los obligan a aceptar 

est11 situación. 

* En los aKos de 1970, !980 y 1986 el JOrnal era pagado o 
$ 100.00 y •1000.00 respectivam~nte, en tanto que en los 
c1os estos variaban hasta en un 50% como promediot 
$150.00 y $2700.00 en el orden señ'1.l11do, 
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Al mismo tiemQº• los obreros de los beneficios se van 

diferenciando de los grupos de Jornaleros campesinos de la región 

quienes perciben salarios mós baJos aOn traboJando o destaJo• 

C • -FIJllCION [tE .JORNMtf\S ItE TRllBl\JO SUPERIOl~ES 11 Ll'IS 8 HORllS 

[til\Bil\S. 

El pagar un salario 'alto• en relación a los que riqen dentro 

de la región, otorgo el derecho al capitalista de fiJar el tiempo 

de duración de la JornadQ de tr~ba,jo ~ su libre conven1encior 

sin enfrentar obJeción alguna por los trabaJadores o por los 

autoridades * respecto a este tipo de actos. 

ftsir en periodos de cosecha los beneficios de café traba 

Jan hasta 24 horas continuas ** para poder beneficiar la pro 

ducción que se copta, paro ello se utiliza ol mismo personal sin 

darle oportunidad de descansar cuando menos un turno, sin ofre 

cerles mayores incentivos económicos y carentes de las prin 

cipales prestaciones de ley. Este ritma de traba.jo aún contra 

su voluntad el obrero de los beneficios ha dt-~ sostr.rne1•lo apro::imada 

mente cuatro meses que es el tiempo que dura la cosecha de café, 

sin protestar, ya que de ello depende en gran parte la posibilidad 

de ser contratado en el ciclo siguiente. 

Por su parte, el patt·ón ~nbedor de las cuantiosas gonanc1os 

que de ello obtiene, ofrece alimentas o sus trabajadores en la 

mismo planta y les permite dormir un pa1• de horas a efecto d~ que 

el proceso no se detenqa y evitar qua los obreros salgan de las 

* C•lbe dest•1C•lr -qu;-·-1as-·P·.1est.os p(Jblicas de 111 región son 
ostentados por ir1dust1·iolizadores-benoficiadores, come1ciontes y 
terratenientes o bien, por familiares a Gmigas de estas quienes 
fingen igno1•ar estas violaciones. ** El promedio de trabaJo en periodos de cosecho es de 16 horas, 
excepcionalmente se trabajan 8 horas, 
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insta loe iones, pues de )o cont ra:r-~o'- se_. perder:L.a .tiempo· ~ ·d fsminui 

ria lo producción. 

En l•l zona de estudio., se~- 16coifzQ~<'../- 9_::.; .benef'ic{Os- de 

import13nte c11p~1cidod, de los cíiGles a se\;1bic~l~ ~·en' .-el munic.ipio 

de Cuet:alan y el otro en Xochitlán, La capa~idó~ ·de•,eneficio 

de estas empresas en conJunto, por turno de 8 horas es de 545 

quir1tales, ccncentréndase en 3 de ellos el 57.BX de la capacidad 

instalado con 315 quintales por turno•• 

BENEFICIOS DE Cl\FE UBICIWOS EN LOS MUNICIPIOS DE 
CUETZl\Ll\N Y XOCHITLl\N 

Cuadro No,43 

DENOHINl\CION LOCl\LIZl\CION Cl\Pl\CIDl\[I TIPO PERSONAL 
O RAZON SOCIAL MUNICIPIO LOCl\LIDl\D O/TURNO H S OCUPllDO 

Chapultepec Cuetzalon 
Atalpon 
Toxipehuotl 
Ju1ln Moreno 
Tepeti tán II 
Tosepan TitotonisKe ** 
Tzinac11pan 
So ri t,, 
Xochitlán Xochitlán 

de R, f<, 

T O T A L 

Cuetzalan 105 
l\tolpan 45 
Toxipehuotl 30 
Ayotzinopan 50 
Tepetiton 30 

Cuetzalan 120 
S.M, Tzinacap 30 
Cuetzalan 90 
Xochitlán 45 
de R. R. 

9 545 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

e 

X 

32 

22 
12 

9 
12 

9 

9 
18 
12 

135 

FUENTE: INSTITUTO MEXICANO DEL Cl\FE, [l~legoción Zocopooxtlo, 

* Además de los beneficios registrados es posible encontrar 
en la misma zona otros más pequeHos en los que solo se 
cucr1ta con desp•Jlpadoras manuales, tanques de fermentación y 
patios-asoleaderos improvisados. Aquí los pequefios productores 
tratan de agregar valor a su producto vendiéndolo ya no en 
cereza, sino en pergamino; sin embargo, de manera ineludible 
siempre tendrán que recurrir ol acaparador o industrial 
beneficiador paro com~rciali=ar su producto. ** La~ características que presenta este beneficio hacen que se 
dif~renc1e de los demés, ya que es una cooperativo, resultado de 
la organizacjón que se esté dando entre los productores 
c~fetaleros minifundistas, con el propósito de eliminar el 
intermediarismo que se dá er1tre ellos y el mercado internacional, 
No consideramos pertinente adentrnrnos en estudios sobre la 
misma, ya que in1plicaria una investigación referente al 
cooperativismo en la rQgión. 
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Estos 9 beneficios de café ocupan o un nó~ero 

aproximado de 13~ obreros; los 3 mas importantes observen al 

37.0X de los trabaJadores de los beneficios <cuadro No. 43>. 

Lo anterior, nos permite contemplar el limitado número de obre1•os 

que pueden trab•l,j•lr en los bone.f'iciosr por lo q11e •lpoyodos en 

ello los patrones buscan los mas divet•sos ~rgumentos paro 

pre~ionar y convencer a los solicitantes de trabo.jo de ser menos 

exigentes en cuanto a salarios y duración de lo Jornada de 

LI\ VENT/I DE Lll FUERZll DE Tf</IBllJO EN LI\ 
COMERCillLIZllCION t•E C/IFE. 

Si bien es cierto qye la población de campesinos 

minifundistos de la sierra, destina su producción para el 

autoconsumo, 

dependiendo del producto que se trate, tam~ién lo es que los 

productores no cuantifiquen a la fecha su traboJo en los 

costos de producción, dando como resultado que tampoco se 

refleJe este concepto en los precios de venta. Las consacuencias 

por ignorar tal aspecto son de gran efecto sobre los inqresos de 

los productores quienes al final consideran una •ganancia• a la 

diferencia resultante de restar a las ingresos por venta d~l 

prod•Jcto sus castos de prod11cci6n. 

Este problema ha estado presente o lo largo de genorac1ones 

entre los productores de Cuetzalan y Xochitl~n, tanto en el 

cultivo de b~sicos ql1e tradicionalmente obteniQn, como en la 

cafeticultura q11e uctualn1ent& predomina. Sin cmba1•go, la forma 

como actualmente se presenta Qste fenómeno, dista en mucho a 
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co~o se ~ino ~bservando_ ¿on ~nterioridad, a saber: 

l), - PRODUCCIÓN :o y CDHERCIALIZllCIDN DE PRODUCTOS llGRICOLllS EN 

CUETZl\Lr'ltÍ y XOCHITLr'IN r'INTES DEL r'IUGE Cr'IFETl\LERO. 

En repe.tidos ·Ocasiones hemos mencionildo q1Je el rasgo 

característico de la agricultura en la región f~té lil producción 

de básicos destinados para el outoconsumo, para el mercado o para 

los dos de manera combinada y que ocasionalmente se dió 

la posibilidad de producir en forma exclusiva para el mercado, 

coma fué el coso de la caRa de azúcar, destinada a las fábricas de 

aglJa rd i ente. 

En el momento en que los productores comercializaban parcial 

o tot'1lmente s•J producción, lo h'1cian por el hecho de 

complementar aquellos satisfactores que por sus coracteristicas 

no era posible elaborar al interior de 1'1 familia. La producción 

9enerada casi de manera indistinta servia para cubrir una 

parte de 1'1 diet'1 alimentaria de la fQmilia, y aún cuando no 

hubiera ingresos monetarios por unos dias, lo familia tenia la 

seguridad de contar con alimentos mientras el Jefe de la misma 

conseguía un empleo, 

El prod1Jctor es quien dirigía su propio proceso produc 

ttvo, era él mismo quien determinaba las labores que debía reali 

zar, los insumos agrícolas a emplear y el destino que darla a su 

producción. No existía pues ningún compromiso derivado de conue 

nios, créditos, etc., pudiendo libremente efectuar aus tareas 

agricoli1s •lpOYtilndose en l•l filmili 11 • 

2>. - PRODUCCION y CDHERC!r'ILIZACION DEL CAFE EN 1.os MUNICIPIOS [IE 

CUETZAL~N Y XOCHITLAN, 

Desde hilce mas de 2 décadas, la cafeticultura 
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s1Jstituyó ef •s.i_ste~O.. tf.adiCiOnal-·-. q•Je-:venLQ: imperando en la re 
- - .--.-. . . 

gión por ~na.nueva·· ~o-daliia·d;··:·e-~to_eS: La producción de un bien 

demondado ~HC¡~-~-¡-~~~~-~~~i~~:p~:;; ei m'erc0do, del qúe de su vent11 depen 

de la posibllido:id .. d~·
0

q•JP. 'el c.;feÜcultor pued<l satisf<lcer sus 

necesid11des bá~ica~~··· quedando suJeto a las condiciones del merca 

do. Pero aquí_, rio·solamente ~e deJa sentir la fuerte influen 

cia del ~ercado para la realización del prbducto, sino que odem~s 

el producior tiene sobre él la gran presión de 1 INMEC/\FE , 

Ya no es el productor directo, el dueffo de las tierras cultivadas 

quien dirige el proceso productivo, quien organiza y dirige la 

producción desde la preparación del terrena hasta la comercializo 

ción del grano. El cafeticultor tiene como ónica función la 

de supervisar que las labores agricolas se realicen en la forma ca 

mo lo señalan los manuales e instructivos del INMEC/\FE, 

El número de jornales empleados en uno y otros productos son 

distintos; mientras el maíz y el friJol requieren de un nómero 

aproximndo de 54, el café necesita de 210; además maiz y friJol 

se pueden c•Jltivar intercalados, COGll q1Je el C•lf'é no permite, ya 

que esto le resta productivid<ld. 

Al momento de comercializ11r su producto Cmalz, friJol, o 

café), el campesino está vendiendo un bien en el que se encuentra 

materializado su traba.jo, esfuerzo neces11rio que h•l temido _q':Je 

invertir, no en dinero o insumos agrícolas directamente, sino en 

desgaste fisico. 

Este trabaJo está plasmado en el producto, es parte inhe 

rente al mismo y por tanto es imprescindible considerarlo al mamen 

to de estimQr el costo de los mismos, situación que el campesino no 

decide,_Esto ha sido el elemento quo hll dado oportunidad do que 
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los acaparadores de la región se apropien del trabaJO de los cam 

pesinos, incrementando de esta manera sus ganancias; el cas~··del 

café resulto particular ya que su cultivo demanda··un nOmero mayor 

de Jornales, de los cualeg unos son cubiertos con personal' contra 

lado y otros con trabaJo familiar. 

De manera adicional al trabaJo de la familia, está el de el 

Jefe de la misma, que no solo realiza ~lgunas actividades 

necesarias a lo largo del ciclo agrícola productivo del café, 

sino también suma al mismo su permanente supervisión de los 

cafetales durante los 365 d ias del •lño. Así en un11 hectárea de 

café el productor suma a los Jornales por prácticas agrícolas 365 

Jornales más por concepto de supervisión, mismos que no están 

considerados en la inversión actual por hectárea. 

Al momento de comercializar el café los cafeticultores no 

están unicamente vendiendo sino que también regalando su traboJo 

a los acaparadores, que calculado en términos monetarios nos 

llevo al siguiente análisis: 

1.- El promedio de superficie cafetalera por productor se 

estima en 3,5 hectáreas <seg6n cálculos de INHEC~FE 1979) 

2,- El costo por Jornal para 1970, 1980 y 1986 fue de $ 10.00, 

$ 100,00 y $ 1800.00 respectivamente. 

3.- Resultado de la superficie promedio por cofeticultor por el 

costo diario del Jornal, en base q los 365 dios del offo es 

el siguiente: 

l'll 1970 

B) 1980 

Cl 1986 

3,5 H 10 X 365 = $ 12,775,QQ 

3,5 X 100 K 365 ; $ 127,750,QO 

315 N 1800 X 365 = $ 2'2?9,500,00 

Los c~lculos anteriores refleJan las ~levados pérdidas 
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que los cafeticultares tienen, al no incluir el _tr~~_oj_o_ 

de superYisión Q los costos de produ~ción, mis~os que ~quivalen 
.. \, ·- .. "\ 

a 5 .s veces el costo de cultivo de •Jn11 hectárea d.e .:café eri. 1970; · 
' -·. -·:. ·-· 
. . . . ' . 

5.1 veces 1ll mismo costo en 1980t y 2~8 __ vec·O_s·11_1· ~~O~~-~pío _.,_q1Je 

hemos señ1llado •1nteriormente p•1ra 1986, t·odos en - .su.· fose 

renovación o rehabilitación de cafet11les. 

De lo anterior, se deduce que el dinero resultante del 

tr11baJo no cuontific11do permitirla al productor financiar por si 

solo sus cofetales, con la gran posibilidad de contar con 

excedentes e independizarse de los acaparadores y usureros asi 

como de los instituciones financieras que dominan lo región. 

3,2 LI\ SUBORDINl\CION DE Lll PRODUCCION- [1E Cl\FE . ilL REGIMEN 

Cl\PITl\LISTll 

Nuestra zona de estudio resulta de ·gron.ii~ortancio poro el 

capitalismo, dtldo q•Je sus tierras son oltom~~·:~e favorables paro 

el cultivo de c11fé, yo que: Es un producto cuya demanda en el mer 

cado hoido en aumento, genera venta,jas para ciertos sectores de la 

burguesla, permite la captación de divisas, es materia primo para 

los numerosos beneficios de C•lfé y f•Jente permanente de empleo 

para los habitantes de la zona. 

A pest'lr de su marcadQ relevancia y por los condic1ones de tenen 

cia, el capitalismo mexicano se ha visto 1mposilbilitado para produ 

cir por si solo los volúmenes de café que el n1ercado demandn, te 

niendo que recurr1r paro ello a los qrupos de comuneros o pequeWo$-

propietarios, ubicados en regior1es donde la5 condicion~s geog1•éficas, 

económicas t sociales faciliten su introducción, ya seo financiando, 

industriali~ondo o comercialitando lq producción. 
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Lo. .manera tradicional que se ha utilizad6 es el financia 

mierlto a productores, con 1'1 oblfgaCión ·p~r p~-~t~.'de !Os c'•1mpesi 

nos de vender la cosecho. a quien les hllY•l ~ttif.i;i'11d~. el' C:ré-dito 

Cademás de q•Je en garantía por los mismos·· qu~~a~: · l~s -~t~t~lo~·. 

d9 propiedadª o documentos que av11len 1'1 posesión de tas tierras. 

Esto hace que el compromiso de los peque~os productores sea mayor, 

puest.o que en ellos va S•J patrimonio>•* 

Con el paso del tiempo el carécter subordinado del campesino 

se acent6a cad11 ve~ más, ya que no solo tienen que vender o. quien 

les otorga el crédito, sino que ademés esté obligado a realizar 

determinados labores agrícolas en base a programas y calendarios 

establecidos, emplear un námero determinado de insumos y en las 

proporciones que se especifican, negando con esto la posibilidad 

de que el cafeticultor organice y diriJa la producción del café 

al interior de su propia parcela, 

&aJo tales circunstancias, es el capital quien planea, 

organiza y dirige la producción del café, donde el campesino, 

propietario de los tiet'ras es convertido en un obrero o empleado 

de lo institución CINMECAFEl que lo financia. Al mismo tiempo, el 

cafeticultor no solo no puede disponer libremente de su producto 

Cya que el contrato establecido con el INMECAFE por el crédito 

otorgado a través de la UECP asilo estipula), sino que además 

deJa de ser propietario del mismo, pues se sobreentiende que con 

¡----.EI-peq,Jeño-labr11dor-Qu-e cultiva sil tierra ni se h11ll11 en 
posesión seg1Jra de su pedazo de tie1•ra, ni es libre. Lo misma él 
q11c su coGo, ~u hocienda y su p~rcelo pertenecen al usurero; su 
r.n:l'.:itencia es más insr~gur11 que l•l del proletariado quien por lo 
menos vive de vez en cuando dios tranQltilos, cosa que no conoce 
el torturado esclavo de sus deudas• 
Enge\s, F, 'El problema campesino en Francia y Alemania•, 
Ed. Progreso, Moscú. p.6 
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el crédito ha qued_a_do c:•J~i~r.tó' hasta' el 75X de 1<1 cosecha 

,·· .. ,· ,·.;.·· :,·:. _., 

e~ta····relcic.ión·: entre 'c·i~~:ticUlto"res y Estado en la_ esfera 
.,. 

de 19.:pf;odú~~·tó~f obs~:f.~Q~.?~. que ·los campesinos tienen tod•lS las 

obligaciolle·~ J~~ ~ropl~~~rio con los riesgos que de ello se 

derivan, ·pero ni una sola de las ven·taJas como el disponer 

libremente de su cosecha. Al contrario, el Instituto Mexicano 

del Café, a la par con los industrializadores-exportadores 

privados, logran captar para ellos la 1anancias que co~responden 

al dueño de las plantaciones, sin tener que absorver ninguna dQ 

las obligaciones y riesgos necesarios. 

Lo anterior, es en parte la razón por la que los grupos de 

pequefios productores ~xisten sin constituirse en un obstáculo 

para el desarrollo del capitalismo. El capital <privado y estatal) 

logra eHtroer un o:-:cedente económico de estos grupos de caf'eticul 

tares, transfiriendo limpiamente el trabaJo del productor y su fam~ 

lio no cuontificado en los costos de producción, a los bene·ri 

cios de café, 

Como consecuencia, la burguesía solo se ha preocupado en buscar 

las formas que le permitan penetrar y dirigir la producción 

de los pequeffos cafeticultores, sin necesidad de despoJor o ex 

propiar de sus tierras o loG grupos campesinos de Cuetzalan 

y Xochitl~n •· Obvio es que todo esto se transforma 

C*) '•,. E:dsten ~ectare~ de i11 próducc:ión, fund.iment•1lmente en 
la agricultura, donde el capital no hn revolucior1ado los procesos 
l11boro.leG pree:dstente~ •• , Al cont.r•1ri1lr mien+.r11s logr11 e:-ttr•1er 
algún ewcedente donde no ~e puede ewpand~r de otra forma c ••• > 
parece reproducir esos procesos preegistentes, esas formas no 
capitalistas de producir. En otras pclabrc5, los campesinos no 
solo no desaparec~n sino q•Je en algunas r~mas de la producción so 
reproducen y con la ayuda del capita1•. 
PARE, LUISA. Pon~ncia presentada en seminario, 
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en ventaJas para e.l capital tanto privad() como ·· estat;,1·;< mism•>S 

En cu•1nto a las ·-vei'l~ll.Jas ~~Cln.6'~~~~~-- SÍ?ñO:i.J're·mos: 11 COnt1nua·ción 
' '..~:: ,_ ::::-;, ;~-

o lgun as d~ ·1as méS i~p~~~11nt~~: .,, . 

1, El Estado ·Y Ío bUrguesiol local ase91]~,,~ i1 ·p~o.d;;cto y sus 
'. -. . .. - ·- . . . ' . '. . ,' : . ~:· . ' . : ' 

gon11ncia.s sin_t_ener .. qu"e i.riverti~- su-·cápit,al·:·:,-- Con la·· modalidad 

impl•>ntado en Ía producción de i:.lré,' los pequ,eños campesinos de 

l•l sierra logran generar volúmenes ·suficientes con 

caracteristicas de. cal.idod deseables siendo-~llo~-~is~os quienes 

arriesgan su traba.jo y por consiguiente el c'apl.tal-créditcí que 

estan obligados a pagar. 

2. El capital se favorece con el traba.jo campesino no 

cuantificado! En vista de que los campesinos no.·i~·cI~ye~·ci: los ces 

tos de producción su trabaJo personal y el de sus familia, e~to re 

duce los precios del café con lo que se favorecen directamente el 

INMECAFE y los beneficiodores-ewportadores, Si por el contrariar 

fueran estos últimos quienes tuvieran que llevar a cabo por su 

cuenta el proceso tendrían a su vez que pagar o.1 campesino y su 

familia todos aquellos Jornales que re'1lizaran, tiempo 

extraordinario y el correspondiente a los domingos, 

3, El INHECAFE se ahorro el pago de prestaciones legales a los 

productores: tti1do que los productores son los dueños de lo.s 

porcelns que cultivan, el Instituto Mexicano del Café no está 

obligado al pago do p1·estociones como seguro social, aguinaldo, 

vocaciones, reparlo de tttilidcdcs, indemnización por occidentes, 

etc; 11ún cuando los cafoticultores adquieren el c:orácte1• de 

asalario.dos del Estado, como con~acuencio. de los diversos 

programas implementadofi en •apoyo• a la cafeticultura. 
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4, El INHECl\FE y los d1Jeños de ~los beneficios estan en 

posibilidades de seleccionar el. producto que compran; El café al 

iqual que muchos otros productos de origen agricola, corre' el 

riesgo de ser afectado por fenómenos fisicos y biológicos que se 

encuentran fuer11 del cont1•ol de los campesinas.· En' '·'mUchas 

ocasiones estos fenómenos 11fect1Jn parcio.l o tot11lment~·-·" las 

cosechas: asimismo e5 posible que desde el momento d~ la .. cos~cha 

hasta su beneficio *• el mal m~ne.jo del producto y las' m~quinas 

utilizadas afectan el grano, mermando la calidad del mismo, en 

consecuencia. todas las pérdid•lS son absorvida.s por los 

cafetic1Jltores, ya q1Je el INHECllFE y los dueños de los beneficios 

tienen la posibilidad de seleccionar el producto que compran y 

fijar precias irracionales al grano que presento defectos '*• 
En relación o los venta.jos do corécter sociQl y politice 

surgidos de lo aplicación de medidos tendientes a refuncionolizor 

y subordinor lo producción de café al regimen capitalista, 

destocan las que a continuación mencior•amos! 

1.- El cofeticultor dueño de l1l tierri:'I, 11s1.une el c1irácter de un 

trabQJador asalariado de INHECllFEl basados en el hecho de ser 

propietario~ de lo tierra, los cofeticultorcs no perciben qt10 en 

realidad adquieren el carácter de Jornaleros al servicio del 

Estado, dado que est~ obligado n e,jecutar los instrucciones 

precisas que poro el cullivo del café le son señaladas, por el 

* Algunos productores con el propósito de dor un valor agregado o 
su café le otorgan cierto grado ~e beneficio, sin embargo QS 

indispensable q•1e tengo conocimiento acerco del mismo, ~)•Jes sP 
corre el riesgo de afecto1· el qrano por mal maneJa. ** El café defectuoso siempre es comprado por el INMECAFE o por 
los beneficiadores-exportador~s, quienes ~n lugar de perdar gona11 
puesto q1Je finalmente mezclan •café molo 1 con •café bueno• 
logrando asi los estandares dn aceptación. 
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contrario se con~ider•1 como_ un Pf.Od·u·c·~o:r.-_Pri.~ad_O.-\;º. ci:in, ··c·o:p~aC.idad 

económica e independenc iQ; el Cat'etic,Júor ·~c{io9iá '.~nt:~nde}que 
10 que está vendiendo ~l rn~Eh~ti:~{ s•í''; r~e,;;,;:,•;, de trab;>.Jo 

mQtedaliz¿dd enun.¡>i:.(Jdu~}:º{' •.• ': '\.; ' " - , ,;, ~i >•p· ' 
:? • - E:1 · peqlie~o :¡;,J~~i:tor'..~soio:,1;,~1)0 Jl';~·~~,jor~es ;1:_ánd1~i&~~"' en •. ,u• 
re111ció_n,_·,-~ .. o;n ~:~fc:··§~A~~,~-A~·~_, ... >. e~~to e~ ;~º''secu~-~~·iil.: d·e ~ i.1 :'fd~~~; ct"~~v;·~·1_ 

cofeticuú'?~ se ha f~rm<>do no como un ,jorno:1l~r~ o un ~~~ero 
- . - . . . 

agrícola··,· ··s·i'~-~-- ~Orno un Productor cafetai'e.f.o privado,. sus luchas 

son por reivindicaciones que implicoln la posi~ilidod de meJoror 

su trato ante el INMECflFE • más que por medidQS politice-

económi.cas q1.1e··refleJen su l•lcho. contr11 lo. c>tplotación de que son 

obJeto y el deseo de independizQrse de la influencia que eJerce 

el Estado sobre ellos. 

3.- El INMECflFE hQce creer a los productores que los programas de 

11poyo presento.dos por el Estado, son una aportación del mismo en 

favor de éstos: de los ventajas económicas q1.1e se generan con la 

et:portación del café y su comercialización interno, el Estado 

elabora una serie de programas en los que ante los a,jas de los 

productorei; a.parece como un elemento benefactor tendiente a 

meJorar la vida do los careticultores, sin que en ello disting~n 

que son los recursos producidos por ellos mismos con los que se 

están financiando todas estas obras, servicios, investigaciones y 

planes económicos. 

4.- El mane.jo do los recursos económicos y el control del mercado 

11 t.ravós del INMECtWT, otorga al Estado l1l posibilidad de 

¡·-~Mé-,jo1•es---;;éCias de gorontío, incremento en el monto de los 
créditos por cafeticultor, créditos para la compra de equipo paro. 
los cultivo~ y los ber1eficios,etc., son algunas de las 
r'?lvindic'lciones por l•ls quo luchan los c11f'eticultores de l•l 
si.et't'•l 1 
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:·'. _--._---·. --':..<.'--.:--<.-·-';;~_. -:- .~-~- ,. : : .. 
man ipulo.r pol :i t.·ica~-'(:sot:.i•1lm~~te''·-~ .. :J~.s :'p_.;.·a~i.iCtOre·s (_::· f~_s ~~.:édi tos 

q•Je proporcion·1· e1 iNMEéAFE----:1~:f-o·s·.~p~od;JC:tcf:es·- ·s-e··,cOrl~tituYer\ en un 

import11nte instrumento, de:··· cO~t~~¡'.':? ·~i1:~:~:~-,~~~~-i_Ón .. , -~;~:~~-~--1·: _Y J~~1.tti 
c•1, esencialmente por las ._··:;•:~·,lj.~s~· :~-~~1l·~· __ -:d.·e __ :-Ú1\e.~é·s::.q_,~e·-·é_~bf.~1,: 
l•ls 1 facilid11des 1 de pago y --~;~:::-'~rip-'~~t,-;J~~id~-d-;.~.,-· can, 

.~>'.' --:Ó, ~ • .-· .. ·; .-· C•
7 

gtldos los mismos; de la mi.sm~ .m•1nera· :~$.t_6 ... ~s. Uf1'1 
..... : "~·:'-" 

más importantes que obligan ~ ·.J'os· PoQuer<O·~ ·cQ·f-E!t-i'"clJtiO,t~-5;:·a\ 
nece:r en sus lugares ~e Origen.-· ~·<-}::_ .. :,!;--·;-· .. ; 5·,>:: ":;:~ 1'.~-,-: .. :;:_·~.~-:··-,, .. 

«>'·,_: ._.,_ :::} ::'i'.·;, <·.'."'.<>.--: ._,·,: 
3 '3 AGUDIZACION JlE LAS CONTRA[IICCIONES .,y,;F·OLtlRIZA.CIDN :s.o.c11\C.: 

[ ·,;. " .. ;-;;<- .-·-···, ., 

vivi:n l:n ::::::

0 

d:

0

;u::::r e:r:;: '.Jtji~~j0~~;~~~~~~~~;~~~~k~:~. ;~rf -
setentas, el Estado solo logró hoc~~ ~c:c~i~~R'~~~~Th~~~D1l~~~·gi~:~ • 
sociales, l11s contr11dicCfOnes ·_.;Y -):~:rr·entamieritos~,- .. entre,,: ,lOih 

habitantes. 

Inicialmente 

::-:·~~~'.0:-"~-~:-=-~,-~f,:C:~'."~~:," - -- ~-o;~,,-:~-:·;:::~~ -
r,,:1.~-~';·_L ~:~ ,:' <'.r-: 

fu~ posible detectar al. i~t~~Í.c~,¡j~ i.:d -~~ci~d~d' 

~. . -· .. '.. ··- .;, " 
des1:i rrollo observadrls en la región. Predominarft~me·Ote-=.en-CCm~-r;Jm-ó~ 

al pequeffo campesino , en posesión aún de sus medios de trabaJo, 

es decir como propietario dQ la tierra que cultiva; asimismo_los 

comerciantes con dominio absoluto en las actividades económicas 

acaparando, procesando y comercioli~ondo 1'1 producción del café o 

bien explotando a los productores a través de lQ ventQ de 

productos básicos y otorgando préstamos en dinero -~ mercancías 

sobre las cosechos. 

Por otro 111do, destac:ab~i--la- p1•Efsenci1l ·de To-sf:-;-:---'fetr-r1lterd~riñtec,; 

cuyos octivid•1des tendían fund11men~ii'rf!19.~te,, ·1· 111 eHplot\1ción 
,.'° 

g'1n•1dera y c•lfet•J lera; e-n_i.-~E;·,.;-·~-~,5·_:.éi~!~P'~~:-~canómic9s con menor 

fuerziJ se presentaba. l.a· p~-qt1eñ~- ·b·t~-r_g'ue~·io comercial y •1grir:olc 
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con porticipoidón .·sec'undori~ en. lo ,ve.nt.? ~e.•· ~~o.d1Jctos bl!sicos 

para el consu-mo h'umario::_.r -,:,>·,-:~.:·"-"';(!Y --,-,::':·~-:'.~~:~:._ .. ,. . . ~~!~:,._>· '.~_·/.::::·· .. 

Esto confo~~oc¡ón}~fü~~:)2.~~:~i~~.i.§..9¿ici\e;F?un;3l),ríúe.ila ···~st~uc 
t1Jr11 e11 l•l que· P~ ¿-~~:f~?C~.~-~~-,Pro~:~~:~-cí' ,-dom·i~\l~;i~ -·e·i-:1gfó. -la espe 

ci•lli;:ación y por l_o·. t'~1n.tC>, ::t~:í<~ep·~-~Q-f.'f~·l't··::: ,~-:---~~·:;~ctí·~·i.dndes, esttJ 

resultado de l1J.s. funciones )" ~c-tivfdOdes que empezaron o destlrro 

El peq1Jeño campesino no es el prod•Jctor independiente que se 

conoció hasta lo década de los sesentas, sino que por el 

contrario se encuentra subordinado de manera indirecta a las 

exigencia~ del mercado hacia el cual oriento sus productos, y a 

los lineamientos politices, económicos y técnicos del Estado 

directamente a través del INMECAFE. 

Por la relación que mantienen los cafeticultores con el 

Estado capitalista mexicano < mismo que organiza, dirige y 

fir1ancia la producción en los cultivos) las características que 

asume como clase social tienden cada vez más a ubicarlo dentro 

del proletariado; es propietario de la tierra pero no está en 

posibilidades de organizar y dirigir la producción al interior de 

los cultivos; no ha sido de$poJado de sus medios de producción 

pero sola formalmente mantiene la propiedad sobre los mismasi 

utiliza su propia fuerza de trabajo y la de su familia durante 

c11si todo el año t1n trab•1,jos pt"ir•l el cultivo del café, recibiendo 

a cambio ~1n •paga~ q1Je no compensa su esfuerzo; él produce, 

sup~rvisa y es r·e~ponsable de las pérdidas que por cualquier 

razón sur·Jan~ pero no tienen opción de vender libremente ~·J 

producto, por ol contrario es el INMF-"CAFE quien recibe Ql p11go 
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por con~e~to de Yento:Y ést~ o·~u v~z entreg~ ~l cafetic1Jl ter la 

éan-t.idad ·qlJé le c'orresp~nde d=sp1Je~:de_'hah,er restado elc1'édit.o. 

Dentro ;Cliil ·~1~m"'~:i~c~ d~hp rolefor.ii11Ío~:'.~~~cokt.~a~i~/a los 

,jornalci•os '!lle ;.~'í,~~u~:~~;) 5• :la .' ~;;~f:~D ;;e.R;}¡y¿;;,;:~:f'' ~~pÍeo, 
pa rtic~ 1·;1-r-~e·f{t~ ,:;~;~º~:'·í¿:~~:~¿:~~·~'.'i~a·6~'::'.d~- ~cas~Ch1:Í ;~~Lt_;)·m·b i~n··;:eúi s~~.~~ ·:\9.s, _. 

obreras de H~ Jll1~/~~~~~ ·tj:i~ ;·;,.~g c.~·,i~~~!fa~1H1:'IriE~~ /b1i'sé de 

¡r11b~~~·-~ :·- ,/'. -~<)F--~ ~\ -~<'.~:.)..E:.;--~,::~·-· ~~"' 

10 anterior h~mO~- ··d~->~~~¡'1-~~·;~~:-~_'d~·~ ~-¡-~}~~t·ructúra 
·' -. ;-·--: .-, , ___ · 

todo que 

presenta el prolet»riodo no eN po~iti\~' · d~t.e~t.arl" con 

anteriorid1J.d a lo décodo. de los se~entas; _··~n el mOmento en q1ie se 

va dando esta secto.rizaci6n se gener~n tamb~én entr~ las mismas 

uno serie de aspectos que al interior del.proletariado se tornan 

contradictorias: 

1. El pequeño productor a pesar de ser un· asalari~do al c;;ervicic1 

del INHECAFE no obondono la ideo de sentirse 'el potr6n' de los 

Jornaleros que controtQ para el cultivo. 

2. Por su parte los Jornaleros aceptan el papel de asalariados ~nte 

los peque~os prod11ctores, sin percibir que es el mismo INMECAFE 

quien los contrata a través de éstos. 

3. Los obreros de los beneficias, ajenos a lo problemética 

social que se genera en el campo, solo se preocupan por defender 

sus demandas, sin considerar la posibilidad d~ integrarse co1no 

clase con los peque~os propietarios y Jornaleros1 

Todo esto tiene como consecuencia que en ninqón momento 1~ 

lucho y reivindicaciones qu~ plantea el proletariado de Cuetz~lan 

y Xnchitlén llegue a converger debido o que los interece~ que los 

mueven son distintos entre los mismos. 

En lo q•1e so refiere a la burguesía local, esta presenta 
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.... 

también una __ t.,erldi!,nC-i_a ____ ,1 __ ~ ~~c-~orJz_qr.s.e-~ .c:omo. __ .resu1t'Odo :.d~. 111; 

esp ec fó l fZaC·i ?>".' ·._ ·,.:~n-~.' .: i ~~.~·: c-~~~·e_t~ c'úf t'iú~~l :.~ q.'t~ · ·:·g·;;·::, J:~-fi_~~~-~.?.~--~" ··,e 1 . 

des.;rrollo del •c~pÚ~~is~o e~ -lo:i 'z~nd d~_ c~tJdi6. fi~tú~Í~~nte; 
nos en con t r~1mos con e 1 in.d'1usf f'i 11 l, dueño: -~·~:'.~\i~~ :::·-~~;~A~~/i~~'~:~:~~-;;~'.d:_:~---: 
C<lfé, qué apro~;c~~~:do ia~~~;i~~J<;i~q~~·:el E~~~~o le ~~~~~n~~_al. 

:~~:::~:·~-··•.~~~j~'1;}¡L~~.?-.M~~¡;~~?l~·-~~~:~;~:;:m:c:~s-.--C::,:al:: ::s 
café, que po~_:' su: ba':)'a•.'ca¡iái::id;1d" instal<lda el INMEC~FE no puede 

absOr.ver. ; :· .. :;·:.·~~f~· :~\.(~/;)·/ 

Por-su p<1rt~, l_á burgl.ies':ta ~omer-ci<ll por la dificultad. de atender 
. ,.":.:, ·,,;: 

localmente el- abasto ,·de--·o.f1rri8ntos, vestido, herramientas, insumos 
-·' - ,,. 

agricolas, etc.; asi c6mo·e1 .financiamiento, acaparamiento, indus 

trialización y comercialización del café se uió obligada a refu 

gi<lrse en la actiuid<ld comercial, Situación que se convirtió en 

una necesidad al momento en que los beneficiadores-exportadores 

aumentaron su potencial en las actividades cefetaleras. *• 
No menos importante es la presencia del terrateniente, quien 

ha logrado afianzorse dentro de la burguesía dedicándose a la 

engorda del ganado y al cultivo del café esencialmente, sin 

emb•l rgo, también lo podemos encontrar en las actividades 

comerciales e industriales, pero dando prioridad a la primera, 

La preocupación constante de esta clase social son las 

distintas medidas encaminadas a obtener las mayores ganancias a 

través de la e>:plotación de que hace obJeto a los pequeRos 

productores,o los obreros v a los Jornaleros, tonto en la esfera 

-*--E"Vident.emeñG--P.5TQOa"5eí1~--COnvertido 1~n u1111 norm .. 1, puesto 
que hay familias que se han distribuido de tal manera que logran 
participar en las activid~des comerciales, industriales, 
ganaderas, cafetaleras y políticas de lo región, rompiendo con el 
patrón que venimos dascribiendo1 
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de la produccción, com~ en ·la :circulación~ pero también es motivo 

importante li1 forma :de org11niz.Qción que está 11doptando para 

disminuir la influencia- del=Es~ado-~n la zona, enfrentarlo mas 

•1biert 11mente, comp~t-~-;~~-:~-~---1~· cGPtación -y eHplotiJción de recurSo_s 

y negoci~r inte~·eses··:c~m1:1n-á"s ~n i.g1.1ald•ld de circurist~1nci•JS·. 

L11 peq1Jeña burguesía ha sufrido también un· seccionumi~nt·o en 

su interior como respuesta a las exigencias del sistema,· -Q: -la 

necesaria especialización que con el cultivo int~nsi~6 ~el café 

se hQ impuest~;· destaca también la presencia de ·ésta en la 

industrialización-beneficio del café, solo que ésta se encuentra 

diseminada en los lugares en donde las condiciones, acceso y 

medios de transporte dificultan el traslado de la producción a 

los principales centros de recepción y acopio; son por lo general 

pequeRos beneficios hómedos en dondP loG dueWos apoyados por uno 

o dos obreros llevan a cabo el proceso. 

De igual manera, se mueve lo pequeffa burguvsia en las 

actividades comerciales, instalando peque~os negocios en las 

cabeceras municipales v poblados en los que se comercializan 

principalmente productos básicos para el consumo humano~ también 

en las actividades agrícol~s se deJa sentir la preser1cia de la 

pequeRa burguesía, cultivando el café como producto fundamental} 

cuenta can recursos propios, participan en las labore$ ogricolas 

del café, además de contratar Jornaleros Y beneficia su café él 

mismo cuando cuenta con los medio~. 

Lo intervención del INMECAFE, propició ademas del logro do sus 

obJetivos, reforzar los vínculos entre los capitol1~ta~ de 

nuestra zona de estudio. Los que en otros tiempos eran competidores, 

ahora se unieron para hacerle frente al INMECAFE en sus distintos 
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. . . . . . . . 
CQmpos .de Qcció,,.;, LQ;.l\sociQción ·RegionQl de Productores de Café 

poro la'. Exportacfon' '.'Y)s(¡';~fÚ i~c ión o lo Confedera e Ión NQC ionol 

~e· Pr~'.d~C:t·~~f~I'.~~f~¡~~f~:~'Wi\~; Exportación, es lo prueba más 

pol~~~1~'.<de',eilo;c'c.1'a'ró'~~. qlJe el objetivo principal de éstas 

es' ·crecir 0~·-·í~~~-·.:::~{~~~~~"i-~n.:~:Chi e·q1.dlibrio entre la bu1•gues:ío y el 
.. :· : :' . :. ' ~-·: 

Está.Cio·. :·' _,:,_ ·,_._,~! 

·Al ... lado de éstos, se enc1Jentran las no menos importantes 

sociedades, disfrazadas de cooperativos, impulsQdos por la 

Confe.deración Nacional de la Pequeña Propiedad. Estas viven y 

crecen aprovechando las ventaJas que el Estado pone a su 

d~sp~sición, al registrarse como tales: ewcensión de impuestos, 

.~ubsidios, créditos, asesoría, etc., son algunas de las ventajas 

que se originan parQ éstos en lo industrialización y 

comercialización del café. 

l.o ci.erto es que quienes integran estas sociedades 

GOO beneficiadores-exportadores can CQpOCldad 

económica y recursos propias para beneTi~iar y comercializar por 

sí mismos el café que logran acaparar o producir, además de 

contar con el respaldo de distintas socledQdes de crédito q~e 

operan en la zona. 

Situación muy distinta es la que se viene desarrollando con 

los peque~os productores, quienes aceptan el papel paternalista 

del Estado y después de haberse organizado en Unidades Económicas 

de Producción y Comercialización CUEPC>, es como logr1Jn tener 

acceso al crédito, a la asesoría, a la industriali~ación del 

gr~no y a la comerciali2aci6n del mismo. El merc~do nacional y la 

exportación de la producción que ellos generan esté fuera de su 

alcance, es una función que el Estado asume en 'representoción' 

120 



de los cafeticultores de los muni¿ipios de C~etzalan y 

Xochitlán, 
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e o N.C L.U SI o.N"ÉS 

La agricultuM constituye uno d~·\.~s;~il~~r·e~ iñ~s i.mp~rtontes 
en nuestra econom:ía, atr.ihución..:~pJe :-.~-~---d-~~~ '?.'.1-~{-~'~-~~. c:antfdad de 

mano de obro q1Je •lbsorve, a lO's b~Jos c·<:>~t~s. de -~~~~-;J~-~-i_Ó_~_ con que_ 

traboJo como consecuencia del abaratamiento de la mano d~ obra, 

a los importantes volúmenes de alimentos que produce para la 

población y los no menos significativos volúm~nes que destina 

como materias primas para sostener la planta agroindustrial 

nacional y las divisas que genera a través de la exportación. 

Sin embargo, en lo que al mercado se refiere, no todo ha 

sido favorable para la agricultura mexicana, particularmente en 

el exterior. Esto ha hecho necesario correr altos riesgos y 

enfrentar adversidades que causan g1•11n impacto sobre 111 economía 

de los campesinos quienes no participan de las gan11ncias 

obtenidas cu11ndo las condiciones son favorables, pero que si 

reciben directamente las consecuencias surgidas de una situación 

desfavorable. 

Cuando una economía como lo nuestra origina una 11lta 

dependencia en relación al mercado externo como en el caso de la 

agricultura, destinando grandes áreas agrícolas para un producto 

en particular (concretamente el cofé), inyectando capital e 

involuc randa tJ •Jn nCtmero importante de C•llnpesinos, l1l •lmenoZ1l que 

sobre éste se desarrolla suele constituirse en incontrolable, ya 

que ad~más de existir el riesgo de que ol producto 9ea rechazado 

a pagada a baJO$ precios de mercado, se 111•ruina a numerosos 

produ~tores agrícolas y sus f~mtlins. 

Aunado a lo anterior, en el contexto nacional se desarrolla 

un qrupo d~ Capitalistas cafetQ]eros quienes inteligentemente sa 
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can .el mayor provecho en lo r~ferénte a la ~reducción, beneficio Y 
. < ... 2. -, ·. ,• 

comercialización .del 'Cclfé·-:-. '01 .. ~iú~'d'~r~'~.-.con~ _.·ai_~t-05L, _g_~,i:-iar:i·c_i_~~ .. Y 

di sfr1Jtondo de •.·.,los.· {ad~l~nt~kc t¿'~~i~os\ em•1nados de la 

investigoci6ri que .reoü;,~ ·.;r•Estádci:«1'.trovés del INMECi'IFE. con ·,;1 
'""'' -·,-· ·. ·-:;., 

afán de p1.1rt"i.ci·p-ai:~<eh·/i~~ :'Rié:rc.iCf~~3-~tnf~~n~~¿,¡~-ñ'1;ies en ·Cóndiciones 

de igüaldo~ • · 

Esto de los c~pit~list<>s 

cafetaleros i at5:L · c~0-~-6~:/~S'·'.-~-~~i'~':i1di"~í ;~. nula. párticipac.ión eri··'.~~ · que 

a investigo.ción ~e. _refiere·· pal' otro lodo, son .f•1cto.res ·que h•ln 

acompañado la crisis latente que se vive en 111 cO.feti cul 

t1Jra nacional. Los pequeños productores ven disminuir cad•l vez 

más sus ingresos, generando inconformidad entre los mismos; o lo 

vez que el EstGdo debe incrementar el presupuesto para investiga 

ción e infroest1•ucturo cafetalera en un intento desespero.do po1• 

evitar la caida de ton importante actividad. 

El INMECi'IFE y la política cafetalero nacional vienen a ser 

el instrumento de eJecución y programa de acción raspectivomente, 

que se crearon para lograr el deso~rollo cafetalero da las zonas 

productoras en la Sierra Norte de Puebla; su influencia fué 

definitiva en cuanto al incremento de lo producción. Los baJos 

rendimientos que se obtenían aumentaron rápidamente desp1Jé5 de 

1970, las innovaciones técnicos introducidas por el INHECAFE 

aceleraron la producción en los cultivos, consiguiendo no 

solamente que ésta aumentara en su volúmen cc1sechado sino qur, 

si1nulténeamente aumentaron también el nOmero de cafeticultores y 

la superficie cultivada con Q) mismo. 

En el caso concreto de los municipios de Cuetzalan y 

Xochi1..lén el de5plaz11mfento de los cultivos t1'0dicianol~s es 
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casi to:t•1,l _ocupa.nd~ -- las a·reas~:(;()rrespOOdientes· ~i .é:of'é, - La-

cañ•l de _-·=ª-~~~~~!7;~---~~-,~·~- dfr~a~~-~' -~~J~~J~:~i_i_e'~P'.l~~-~-o;·~p-6 .. _•in··. ':1mp-Q~t11n~e ~ -
lug.n, más·. r~'leV!l~te\ ~d_;;:q¿: ~{~~i~ f.f ~lfr¡;j'ti1 '~~/~; de~odo d.e 

e u 1 ti Ya r • ·.r\:'<: ·-~·:· "-···. ·; ·,-.-:;:~-:-·-- .~- · · .¡:;,-_····""·· • ..:.-_._ ... :·'-:-" ":: .·'-~, :·~-~~r~t,.:~ '.- ~ ,?,,::--, , -·re ··::1· ·,) , ~,-.,. ·y~f!-~·, 
; Sin-- - e~~ll _r.90~·,' ~?;:i~_n: -~J¿~d~~~:,·~~1-~~"E~·ti1~16· ·¡;",fY.bi~;rf.;'l;i":~~i~b::::;i~'e·~·-¡j'~S-~s. :t; 

esfuerzos . ~n c<>ntici¿cj~~ ~~~~b r~sa~ hdcfü ~Kfü~N t'~'cthidades ... : .. ' .. ;._ '. 

cafetaleras no h•1 logr.ldO €?liminar 11 .:1:~·~·"<-~r~~C>~ ~~,d~:,tó.~-á~-~rodores "Y 

usureros de los zpnas productoras, ni t~mpoco.de la~ ~ctividodes 

industriales y comerciales del café, esto es ton ci~rto que este 

sector social es el que domino aún en las fases m~s importantes 

del proceso producción-beneficio-comercialización del café. 

De lo anterior, afirmamos que lo ónice que ha logrado el 

INHECAFE es financiar a los grupos de cofeticultores de l•l 

región asegurando con ello los volOmenes de café demandados por 

el mercado y que son cubiertos en su mayor parte por el sector de 

capitalistas priyados, quienes aprovechan lo$ resultados 

favorables de la política cafetalero en este renglón• 

Así, detectomos· q~le la gran mayoría de los cllfeticultores 

enfrentan el mismo problema que con anterioridad ya existiol Por 

un lado, no están en posibilidades de cubrir sqtisfactoriamente 

los requerimientos del INHECAFE para obtener los anticipos, 

teniendo que recurrir de nueva cuenta o los agioti~tas de la 

región en condiciones de desyentaJa; por el otror está obligado a 

cubrir su compromiso financiero con el IHMEtAFE' en "el ~iclo 

i;;i.q•.liP.nte, esto en el cosa de haber invertido ·el .!),htié:-~po en los 

cult1Yos, ya que si dispuso de éste paro ga~tos -f~miliares y por 

ello recurri~ a prestamistas, su cosecha servÍrá- parQ saldar 

su doble adeudo, 
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::onol c<1fetaiera •de ·lbs ~1•nicipiós de c:é1i~tz<1l~,; ;;y Xo~t~Í.tlá~; el 

INMEc11FE · líe\:{~; cábo··~'ii~o~~~íno ;cl~e; ~·r<Í?n;;,;:i{fói>'~s~Cfa1/c,"n ia 
fina 1 id ad •.de •tií·t~ÍJr.~~ .~'·i'ds:frí1pci~ );~;~ i.idos • r cÍ i~~'e'1:~o~l~'.'c<1fe 

''':&·:· :· ·. ". "'.!-!_ ::,;..;: : -': '~-·--'~~,-·- '".\ ;.,,;:~:.:~ ' • - •• 

t icu i tor~-~-. ~-~.: :_~-~r:rd.'~,d ~--~~'.,_~~-~~-.~!'1}.E'¡-~ .: .'A~::,-~--~ er-p·~·~-f~C\6~1·\-~Y-:·~~-:0~~7r:~;~i~ :i:.t·z,~:: 
d6n •. I~strúmerlto 'de 'ébii.,,-~lJ<óil;~,¿¡ltímiiiÜ'í~~ q'.f~/eX'Y Estiil~'·ti¿·· ·· 

. _;-._,-1;~~-; ·:··::,~ 

uti l i :c:ado 'paro -i~~i'·~~-t;~--r~ si~temas·'·:;~·r:·6:d·.~;~ft~·6·-~ -·-cirf;;~'k'~ét~\-;d~·;lr~-~-.:~ 

llados, Y q•Je si bien favorecen· -el/desa·~-r-~-1\:-~-~--~~l~: ~,~-~\i~·i_i~s-~·~ 1::_-~~:~:~·~ 
-·· ._ ·." · .. '.: -

ogricult•Jri:l, no sucede lo mismo con los ing'réso~s El.cD~~~~c.o·s:·d.e.,lns·.· 

fatnilias campesinas de la Sierra Norte de Pueblo, ya que én reali 

dad estas Unidades Económicas de Producción y Comercialización 

adquieren el carácter de explotaciones capitalistas al servicio 

del Estado~ financiados, dirigidos y asesorados por el mismo, 

a través de los cuales logran controlar el proceso productivo 

del café, disponer de un abasto oportuno de mano de obro baroto y 

en los momentos en que se requiere, asi com~ nseguror anualmente 

para el mercado externo los volúmenes que de éste se demandan. 

A Juicio nuestro, el EfitGdo a través d•l INMECAFE ha 

sustituido la explotación dispersa de que eran obJeto los 

pequc~os cafeticultores de la sierra por explotación organizada y 

masiva, eliminando con ello los grandes problemas que implican el 

acopio, beneficio y comercialización del café de individuos 

aislados. 

En lo q1Je respecta al precia de g~rantia para la compra-

venta d~l café se esperaba que los cafeticultores resultaran 

favorecidos, es derir, que hici~ran:de sus cultivos una actividad 

rentable, cosa que no suc~de, El INMECAFE define los precios de 

garantía coma •una ·necesidad p~~~ ·q~e ~l cofetictiltnr recupere 
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sus costos-- _d.e· p __ rod1Jcción• · baJo: es't.e-cT'i·t.-~1·io, ·_el~ ,--Pr~cio de 

ga r11nti 11 es un.icam~n-te,. 1jn :-P r~~-~~-:~-·~·a~·_-q·.J'~-~ ~-~-~~~~;~·~.!~~-~ '~}~i:~,-;~" leg•1!.me~_t_~_ 
~ora _q•fe los caf~tic1Jl~ore_s p_:Ú~:~:~-~-·::·~.;~~/~~k{~~::;~.~~:~} /~:~:~:t.d:~--·-~-· -';j',is.~'os

._pe ro··-::::esta ~¡ :~~JY~~\-~J~~·~~~~~::~-'.-~~:~::?~~~~K~~i: '1;1-s·::·.;:-p ·r.~s i enes 

• económiéns .. ·d~·.l~s ·.·p ;.óci;,~t~~·t1s; 7~~'.q1~~};1ci'~'.o·~i;~1~.~.~~c~s<l1'ici.;'~nte " 

~~::~~ 1 ~ d:· .• • 1~:~~.~::r,e::: ~i;~11:~;f tw~J.~SJ~t~~J~f.jfot/ i.:e ro su: 
fami 1 ias ~i~nt¿"f169r"n ~os~~~~?···.· ;::;:j•::~ \~.'.· 

ComCr.=c·ó~~-e~uenc ~{~ .d·e \,1 · p~·1.it.i~~·::~á·f~:t-~"·í~·~,~:~.~~" lo región, lo. 

mano de ob r'a local resul t6 insufic i·~n_t~---~~i·~.-:~~~~~~:~~ se·- ~mp leaba el 

~rcibaJo familiar, teniendo que recurrir a l~ contratación de 

Jornaleros en los periodos del ciclo agrícola que demQndon un 

mayor nómero de trabaJadores. 

De esta manero, los pequeños productores que en otros 

tiempos traboJaban pQra si mismos, ahora están obligados a 

contratarse como asalariados, es decir , a vender su fuerza de 

trabaJo; las mujeres c•1mpesin11s dedicados en otros tiempos a las 

labores domésLicos son contratadas en los campos cafetaleros, al 

igual que los ni~os que si anteriormente solo ayudaban al Jefe de 

familia, actualmente han sido integrados o la explotación como 

asalariadas. 

esta situación y como resultado del ouqe 

cafetalero sul'gen las plantos beneficiadoras de café,, las cuales 

baJo u11a selección minuciosa de los trabaJodores que emplearán, 

-.i..fllpl Qntan ,jorn11das rie trab11Jo totalmente f1Jera del mo reo legal; 

de esto forma las empresas benificiadoros logro.n proveerse de 

mano de obra meJor C<lp<lcitada que le otorg<lré mayores 

rendimientos desde el maneJo y cuidado de maquinaria hasto la 
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. ·- ', :· ·-, 

Pero exp lotadón.'. ·de la fuerza de traba.Jo no se dá de 

exclusiv•l en l6s ~ul_ti~6~· ·o· en los benéficios, sino 
,.., ··." ·. 

también se m•lnifiesta con b•H(t1lnt'e cl11ridad al momento en que el 

productor vende su ca~é .. p6r~~l que le pagan precios inferiores a 

los costos reales de prod•Jc·c;·fón. Al momento de comerci!lliztlr su 

p rod1Jcto esté Yendiendo un bien en el que se 

materializado su trabaJo, esfuerzo necesario que ha tenido que 

invertir no en dinero o insumo •1grícol•:ls directamente, sino 

en desgaste físico, 

Este trabajo está plasmado en el producto, es par-te 

inherente al mismo y por lo tanto es imprescindible considerarlo al 

momento de estimar el costo del mismo, cosa que el pr0ductor no 

hace; esto ha sido el elemento que hQ dado oportunidad de que los 

acaparadoras de la región se apropien de su trabaJo incrementando 

de esta forma sus ganancias. 

Concluyendo: hemos de afirmar que el Estado a ~rQvés del 

INMECAFE, lejos de propiciar meJores condiciones de vida para 

los habitantes de los municipios de Cuetzalon y Xochitlén vin~ a 

integrarlos a un sistema de producción y explotaciór1 en donde los 

elementos pol:lticos y económicos que lo orinnt1Jn s11rqen <h: 

condiciones ajenas a las necesirlade9 de la población. 

Son las condiciones del sistema capitalista meNicano sujeto 

a las disposiciones del merc•Jdo internacional, h1.s que h•ln 

determinado l~G cnractPristic~u qyo d~be QS11m1r lQ produ~ción de 

café en la :onQ de ~studio, mo~ificando no solo l~ ~str11ct•Jra 

productivn, sino también las condiciones económicos y sociales de 

la población al cambiar ln5 técni~as de cultivo, al fortalecer y 
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ot-fenta ,.~ 111 ·.P -~·o.d~J.cc i¿,~;.º~,~~~)~.¡~~~·.~;~>d_~~;~.n~{,;,~¿~'.;· p·o r:;; e·L:~>m~~~·~~~~, al 

::: , ::· :: '::.,:';:' :: ':¡¡iJ~illi~Ri~~t f tf~t I~l~:1::1:t1:: 
o bienes de e·,.q~;O r·~·,-~~ i"~b :-.,.y,: .f i n'o l mentn ":·,'1."l l ::·sust,.i:t;.~J l r:'·:. »-~~{~Vt i?~i.~:ci:·~j~·-
indi vidu<i l poi· ei •. t.r~b\.J~.sb~ii~~tf~tt~t¿~lf:};ti·~#:·,1 ·/ij. 

RECOHENMCIOti~~ (;. . < '".• :.}l;;:,},\' c.;:f\•, '';,, ';~:'<'.'.::;;:', . '.·é 
. \ .,.~~· . ,-~>·;~· ~~~<'.~~:! ;~~'~; ·::..~:-~\ -... ', -\,-.. ~ \ ·: > ' '" ,-; . 

- Incremerit<ir Y fdÚi't~i~H~Li€~gf•~~:~·f ~~;~;~dJ~l~:~;H· :en 'Y~ 
in du s tri Q 1izaci6n' ·y· .. :.·c:~·~-J·~c'f'~~Í-.í z\j~· ióh"~ ci'i·~·ei~-t~·'~ d~~·i\; ~~b·~~·'.;\t~~~-r.·-~r q~·~ 

caf'eticültore.s··y no ~··-·ios iOterme.di•1rioS, 

-Frenar el di~pla~amiento de cultivas básicos en lo zona ·a 

fin de disminuir la importación de bienes de consumo para los 

habitantes de la misma, y el encarecimiento de éstos. 

Dat<ir a grupos de cofeticultares del equipo y recursos 
necesarios para beneficiar el café h•"lst•l su fase de pergamino 

húmedo, con el abJeto de evitar condiciones que obliguen al 

productor o vender su café p1·ecipitadamente como consecuencia de 

los riesgos de fermentación y distancias hasta los centros de 

acopia, situaciones que han impedida la desaparición de los 

intermediarias. 

- Crear actividades adicionales que dén la posibilidad a los 

productores dQ café de cantor con ingresos paro enfrantar en su 

momento las situaciones adversas en la cafeticultura. 
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IJ,. ANEXOS. 

5, 1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE BENEFICIO I1EL CllFE 

_El beneficio del café es el p~oceso a que es sometido el 

f¡.1Jt? ·-;-del' Ca.feto con el propósito de creor en el mismo, las 

co~~i~iohes que determ1n~n lo calidad para su consumo final, ya 

sea como·~tJ.fé soluble o tostado. Este proceso se divide en dos 

fases esenciales conocidas como beneficio hómedo y beneficio 

seco: 

5,1,1 BENEFICIO HUHEDO 

El beneficio húmedo es el proceso técnico baJo el cual el 

g ron o del cofé desde su fase cereza hasta pergamino ~Qmedo, es 

tratado con el propósito de eliminar todos aquéllos elementos 

naturales que lo caracterizan y que tratados adecuadamente, 

permiten regular las caracteri~ticas deseadas en el producto 

final. Este puede realizarse con métodos rudiment~rios, o bien 

utilizando lo moderna tecnología que para el caso se ha diseffodo; 

ello depGnde de varios factores como son: los volúmenes de 

producción ., beneficiar, la capocidad económica del propietario 

del beneficio, etc. 

El proceso de beneficio se subdivide en los étopos que a 

continuación explicomos: 

<l l INSPECCICJN, RECEPCION Y PESftDOI i'lqul se verifica que la 

madurez del café cereza sea lo mas homogénea posible <como formo 

de control de calidad); la recepción so hace en costales con 250 

Kg. de peso en producto, es decir, ~n café cere~a. 

b) SELECCION! Ur1a vez pesado el café cc1·eza, se deposita el 

gr11no en un tanque sifón con •lg•l•lr en donde se sep•lr•ln los gr•lnos 

verdes, vanos y las bQsuras. 
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e) CLl\SIFICl\CION l Este se hace de acuerdo 

prodUctO· ·a pr~.cesea.r," "cOn el fi~. de __ q~1~.·_1ii · 

realice· con m~Yor eficiencia~ 

d). -iiESPULPADri:· Se. quit11 lll pulpa o cubief-tll·. ~~'~J-o\~~rez~, har.ien?o 

el qrano del cofeto en 'médf6 _de: dO~ discos con 

reventaderos; el tiempo para fniciar el des~~lpado na debe 

exceder de 6 horas, después de haber cortado el café. 

el FERMENTllCION NllTURl\L Y Ll\Vl\DOl El grano despulpado se pese a 

tanques de fermentación sin agua, en donde el mucilago se 

hidroliza y desarrolla las cualidades aromáticas, de cuerpo y 

QCide:z que 11 les 24 

aproximadamente, se para la fermentación lavando el Qr!lno con 

aguo limpia: esta operación termina cuando el agua sale sin 

mucílago. 

5,1,2 BENEFICIO SECO 

Es la continuación del proceso en hómedo y tiene como 

propósito reducir la cantidad de humedad en el café, osi cama 

también homogenizar la humedad del grano, limpiarlo, clasificarlo 

y envasarlo; pasos que describimos o continuación: 

a) SECADO: Tiene como finalidad reducir la humedad del grano al 

12~ • Se puede hacer naturalmente por asoleado, donde dura hasta 

siete dios <soleados>, a artificialmente, con deshidratadoras 

esféricas, cilíndricas o de cascado, en donde dura 30 horas, a 

una temperat11ra de 70 grados c., aprowim~damente. 

bl HOHOGENIZACTON DE HUMEDAP: Se pretende que la humadod d~l 

grano esté equilibrada con la del medio ambiente, para lo cual el 

¡--f'St1J tiempo 1,1o1ri•.1 de •1c'Yerdo-;) las condiciones clim•1tológic:as, 
ya que en las ~on~s cor1 mayor temperatura la fermentación se 
•ltelar•1. 
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.. _ . - : 

e> LIMf'IllIIO: 111 llegar " e.". ta fose ei c~i,($e deiiCl,;,ina •ORO'. o· 

• VEfi[IE •, e 111sific~ndOse por formil, ':to~il~o-:: ... y', p~Só , .. •iq1~i: '-·se -se·P~-~~~~ 

los g rQnos m•lnchados cJbt~() iéndc1~e::-~·;·~·~·;;:~:·f,:!~~:~-~-~:;·~:_;.:~_¡·m~-~~.r ··;·~-~~-:~nda, 
tercera· y defectuos•1, par•l pos~~;~:i.o:>~-~-~;~\~·:J~n.vá_~~rs~":._e·n·:·:'·~~.~:¿-b·~ de 

ixtle. 

dl /\L.MllCEN DE PRODUCTO TERMINADO: 

lugares aireados y con control de humedad, h-~·gt;a ·~1_1 __ ~~.-.s_e:· .. logro 

0.lmacenar volúmenes considerables para' ser comerc:i.11izO.d·O-s'/. · ' '·.~> ':. ¡;.< :"" 

5,2 EClUIVi\LENCil\S [IE UN OUINTllL [IE Cl\FE EN KILOGR,~Mos, SEGUN Lll 

ETllPll DE BENFICIO l\LCllNZllDO. 

OUINTllL DE CllFE 

Cereza 

Escurrido 

Ore<> do 

Pergamino seco 

Oro 

FUENTE: INMECllFE; Delegación Zacapooxtlo. 

.EN KILOGRl\MOS 

250,0 

120.0 

100.0 

57.S: 

46.0 

5,3 CLASES Y Cl\L![ll\[I DE Cl\FE OUE SE OBTIENEN DESPUES [!EL PROCESO 

DE BENEFICIO Y MERCl\[10 flE DESTINO 

El c11fé, •ll igual que muchos otros productos de e~~port•lción, 

debe cumplir con ciertas normas de 1:alidad, establecidas poi• el 

mercado internacional, que do no ser observados al volúmen a 

exportarse es 1·echazado. 
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de 
-· ,· ·.;,,".- ;: . •,· -

[tentrO ClasifiC:aciones del CoJf~ por 

influyen d ivers05'.:Ó·;peCtos '(·· o1'iginado:s- Por factores diferentes, 
·,,._{ - -,·. ', 

entre 'tos ... q•Je'·\j·~-s:t·~~-~n ,.,-Íci:·s -Pi~tj~-~-- Y-- enfermed•ldes que atacan al 

f1>n6menos clim'ltológicos 

lhelada~i -~~~ni~o y ~equias) o bien por al.gunas de las máquinas y 

equipos que se •.ttili::•ln en los bene·r'icios. 

[le las seis distintas clflsificaciones que s·e·-dá al grana··d¿l 

café beneficiado, solo dos son aceptadas por el mercado externo 

CC/IFE PRIHll LllVl\ItO Y CllFE llLTURI\), las c1Jatro restantes se 

destinan pa.rQ el mercado nacional, por no cumplir con las normas 

de calidad estoJblecidas. 

A continuación se~alamos las clasificaciones que se le dán 

al grano del café, según su calidad, al tiempo que mencionamos 

algunas de las causas por las cuales se ha determinado como tal: 

1) CllFE CORRIENTE: Es el café morteado proveniente del café 

capulin; es todo aquel producto que no fué beneficiado y se 

deJO secar con la cubierto roJo cereza, por lo que su sobar 

es bastante fuerte, debido al exceso de acidez. Es conocido 

también como café natural. 

2) CAFE H/INCHA: Es el grano de café q1Je ha sido separado del 

'ORO HORTEllIIO' por máq1Jinas clasificadoras, catadoras y 

oliver, por ser granos vanos o defectuosos. 

31 CAFE GfiANZll: Es loJ pedoJcerioJ del grano del caf~, q1Je se va 

generando por la fricción de las máquinas despulpodoras en 

el proc~so de bene~icio húmedo, o bien por las máquinas 

morteadoras en eJ beneficio seco. 

4> CAFE [IESMANCHE: Es un café •rniforn1e en tam11ño y peso, pero q1rn 

present.11 diferenci1J.s en el color; es decir, que· con 
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al p roduc~o en b1Jen estado, '"ES.te_, defectO·;e .. S.':. generadÓ .. '.P rin--

c i palmen te po~ heladas, ~.~'lejos_ ~.· ~~-~.~-~~~~·;~·d"~~:~'._q·;~-~:,-~~·~·jQt;,~ 
cado o la planta del c:ofeto, yo sea· en ef~Pr.Íodo;de floro · 

ción o en fruto, 

5) CAFE PRIMA LAVADOI Es aquél que por sus propiedades en aroma, 

sabor y acidez esté balanceado; cumple con los no~mos de coli 

dod fiJodas por el mercado internacional, Se obtiene en culti 

vos con alturas de 650 o 950 metros sobre el nivel del mar, 

en condiciones de producción favorables, 

6) CAFE ALTURAI Es considerado rico en todas sus pr_opiedad_es_ 

se emplell como meJorodot• dci cafés de clilses infet'iO-res- al 

ser mezclados con éstos, Se p reduce en al tur~·~·-.;.-s~~-~:~:-rtci:~·~~·"· 

l'l los 950 metros sobre el nivel del n11lr, ba,jo .. c~n'dic-~6~~·~·/~~:-. 
producción favorables, 

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINOI 

El mercado más fuerte paro el café mexicano es Estados 

Unidos, absorviendo los tres cuartas partes d~l total export~do1 

El segundo mercado m~s importante para nuestra país es el de 

Bélgica con el 5,54 Z del porcentaJe total exportado. 

Lo República Federal Alemana se encuentra en el tercer 

sitio, siendo s•J participación en el porcentaJe exportado del 

3,75 :>: 

Espaffa se n1antien~ vn cuarto lugQr con el 3,54· X de 

Japón representa el quinto lugar en impo1•tancia c~n·el 2,51 X 

del tot.11. 
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-.... ;.·-- ' 

5,4 PRINCIP"LES.CONVENÍOS· INTERN"CIONliLES 

El . convenio: es .. un ,¡,¡~·~c{'J legal• i.m'portonte po.ro p rodur..tores 
··,-:''.' ·.:··_.::-::.-''<:_·:/.':"?_.··J_-... ,. .. '. '..-' .,. 

consum i dO res·,,·-"- ·pu.e~~· .:P:~i•', nlé'd io,,"d·e,_<{ste~ loS :~p~!~-:i ~es · °tr-.;~.1;( <fe· 
. ''.., ·-~ :"<" - '" -'' '," ., ·.: "''.,. ":·· : ... ;_ 

regul¿r et:come~~~o:~~~~~l~~ ~~1:-c¿fé; _ :· ... 

Entr·e loS més iinport-antes-·p~de.nió~ s-e~~Ú.-~:~ -~-i :_-de-:~·9t~·.<~.¿~.:~_~e 
. _ .. ,. ,_ ... · .· ___ ,, ),, :·,_~·::··::"'" 

11ev•1 .a·_cobo :en· Londres, v o.lgunos ·pun·lDtf ~óil.( ·:~· 1 ·:::;,:;~~-/.:·~~-~'. ~ •• ;~}'.,/L'.·· 

y 

precio•· 

ol) F'reyenir los excedentes de producción y Jos: ffoc.tliócfo'nes. ''def 
;._'.:;¡e;: . '< -:~~:>" 

' .-_ / '.;_: '.; ~;: ;~~ ,L;·__:_. --~-..:. i_ • 

. <'.:·:;; .. ,.':' ·' b) Equilibrar lo oferta con la demando. 

c) f'l•Jmentar el consumo por medio de campar\as -y P :ub 'íi'¿td-~-dY-~ {='-~: -
'.:.! 

dl Ventas •l precios ,justos y tendientes o un ','á:ju~,te' . .:¡; ~:iCírgo 

plo;,o, 

el Colaboración instrumental para los problemas del grana;· 

f) FiJor cuotas de exportación, 

Cabe seRalar que a México le correspondió una cuota de 

exportación de 1'509,000 sacos de 60 Kgs. que equivalen al 3.31 % 

del total de las exportaciones mundiales, 

El convenio de 1968 celebrado también en Londres y firmado en 

la o.N.U. presenta las siguientes novedades: 

o) Solo se asignarán cuotas básicas a miembros que sobrepasen el 

limite de los 100,000 sacos de exportación, o seQ que dicho 

límit~ aumentó cuatro veces más comparado con los 25,000 sacos 

que exigio el acuerdo anterior. 

b) También habla de estimYlos para aumentar el consumo, asi como 

de rneJorar la calidad del p1•oducto. 

e:) Fi,j•l ig1111lmente cuot•1s de eHportac ión en donde •l México le 

correspondió l '760,000 s11cos q11e representan. el 3.2r. de la 

producción mundial, 
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económicas. 

El' último.·iJe. los· ocúerdos celebrados ·se· .~le\la !Lcdbo,éi(.1976 Y . · ... , .!·:·,,_· 

toma· la·s· V~~~·9:.Ja·s ·f·Y.,-.e!·iP.~r~·e~~.i11s :,q;.i·e ,-s.~ .. ·'h:;1:~ :(!i.~~r.i~~~~9,~.'.:· dQ .1 os 

convenios :.~:~·t~f {~-~·~'.~'.';< S1J.~;· p'f 1-~.-~ ~··~·lll e·.~ ... ~.6~-·J·~·~;;·?,~~~:~~·~~-~:(;~~};~::,-

a) Lograr el ~q•iilibrio entre' la oterta ;' l~ ~~m~~1d,;. niuridi11l del 

remunerativos, que le permitan un .?de¿uado 'riivel de ingresos. 

b) Evitar fluctuaciones e:-:cesivas de los suministros, eHistencias 

y precios que perJudiquen por igual a oferente~ y demandante$• 

el Promo\ler por todos los medios legales el consumo del café, 

dl Estimular lo colo.boro.ci6n mundioll r referente a los problemas 

que enfrenta el grano. 

el Ampliar el poder de compra de los 

manteniendo 

Para los paises exportadores 

cuanto a la regulación de 

a) Se comp romet.en 11 no 

gubernament.ol que 

condiciones comerci~les 

b> Cada miembro 

promedio de la~ e:{portaciones 

e) ~ paises miembros oxportadores 

una cuota b~sica, solo estaran suJetos .en los 

cafetaleros a experiu1enta1• un incremento de 10X ~e 'io ~uota 
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inicial- de ·.exPÓr·'t.·~ción ,)nuc.l cuando 'eis.ta .. se•l .. in.i"er.i~r- a 100,000 

sacos•-~. r·:·,~Jn ~;.<~n·- .. :~\::'::,c-~~~~~.~-X~~;.1~-~ ~-~iemb_'~~~~~-~-uYil~~~cµ·~.~~-.:_:--~:~}~C-~~~ de-

eHpa~t·~é ión · ;-.~:~~- ·iQ¿~d-~~~-6~:~;¡~~~-i"~f:·:· ~:~::{Ó-"O,~/Q·o~~;;~ .. ~{~:s ,"P:f~:~J;_i~(~-~:~.~~~ a 
.-·::··_,,·: ... -.:.:,···: ,. -.. ,: .. __ _.;.,._ .. 

-4ºº ':.~:. s~:::~;;~;~~~!Q'i~~,,~;;~;fas~iÍ,E~ict-ur;;~º81 
E~ ~~~~~'~< " ;, ·¿=_f",'',_ ,~;,e 

- ,. - ~:.:..,·:~~·i/~.··~~:._:;\ 

t\ pe;or de q1!e en_ l~ ~j:~~;~ d~''fi~~~ a e 

muchos •lños de pra·cticii_~-~~;' · fUé "·h·~~(~J~~~'~{;~~:_:~:~-¿~~,~~f-~~{hf~ :¿¡·~~---
. . ·- -· . · · ---· ·:· · ·.:; :;::~c·T~.:-~;'.;~~11~{~:~!i~1~~:{;t:c+~fk\?~;~-:::{~~?~(~· .. ': , 

déc11dn de los setentas c1Jando- los cultiVci·s~s'é!;:·~te·c-nff:fCarorH,'1i0sta 
- _ ._ < .... :·'..:~~-·:-.~ :~:a:~:.:}'J;;,~~~rs:~-:~f~~;\Y:-·"::·~-'.-:- ·'. 

este momento se empleo.ron técnicas de"culti\/o"'mASC:o-decú01d.;is,-~',;g'~n -
- '> .-'.'.',:~':t!-'-," ' , - . . . . 

lo muestra el c1Ja.dro siguiente: 

CUll[IRO COMF'llRllTIVO DE LllS TECNICllS llE CULTIVO EN EL CllFE 

CONCEPTO 

CULTIVO 

VllRIEDllDES 

F'RACTICllS 

llGRtCOLl\5 

TECNICllS TRADICIONALES 

Siembra dispersa,con mar
cada concentración de ca
fetos en los trQspatios; 
con empleo indiscriminado 
de suelos. 

Criollas;poco produc
tivas y que requieren 
mayor espacio;requieren 
de más tiempo para ini
ciar o producir. 

ningunr.l 
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TECNICllS ACTUllLES 

Siembra espaciada a 
2.50 mts. entre un ca
feto y otro, con umpleo 
de suelos aptos y sobre 
áreas exclusivamente 
destinadas. 

me,joradas• més productivas, 
p roducenen menos ti ampo y 
ocup•1n poco esp11cio; son 
més resistentes a plagas, 
enfermedodes y, variaciones 
e l. imntológica5. 

poda,chapeo,abonada, 
combate de plagas y 
enfermedades,control 
de sombreo,etc. 

Créditos, asesorio y QSis 
~encia técnica, beneficio 
del qr•1no y comerci11li:11 
c:ión. 



~ . .- . . 

Las di ferenci"•1s señaladds ·h:•~n . .-s-id··~:-··r·a.ct·~r~·S· ~lemeñtaies·· que·-

permi ti e ro~> -~~i·:-~~·:~=:~ i~·'.}~Q1 'i~~d 
.. .:,,,··· '., . ·' 

~·~~~~:_c:~~\~1'.·d:dd~ .. · cgn ~:~li1~:\~_-.Ji~;~~~~-_:: ,_de_ 
~( ¡•',; ''"· :.<~,..::.:,:·~::·: . "\~· 

--<.- _""¿>< -· .. ;¡.'·, .. ;;,,,_S(;:::·· 

5, 6 DESCRIPCION DE' LOS. SISTEMllS DE éE<ENEFICIOS lRAlilbiON~LEif 
-- . ' ; ' ~ :' : . .. .:. ' " i ' ' ' ' . ' .. .. . ' . ' :·: : . ,, ' . -. ' 

F;llRll~ EL.· CllFE, 

.Lo prep~ración o beneficio ~el cofé·se _inició con m~todos. 

rústicos; secando los productos directamente al sol,en patios de 

tierra o tend•lles de madero, para. obtener los l lom11dos café5 

•aoLA' o 'CAPULIN'; _posteriormente eran pelados con morteros 

hechos con troncos de un árbol. Libre de sus envoltura$ el grano 

se soplaba paro limpiarlo, obteniendo lo que ahora. conocemos como 

café 'ORO NATURAL•. Finalmente era tostado en carnales de barro Y 

se molía en metates de piedra. 

Con el srJrgimiento de los primeros beneficios hómedos• 

aparecen las prime r11s máq1Jin11s m11n1.11].les par•l despulp•lr la 

cerezo, los estanques de fermentación y g t•ondes CQnales de 

correteo1 PaM el secoc1o, se c:ornen:zó a sus ti tui r el sistem1l de 

asoleadores de tierra por g1·ondes patios de ladrillo. 

El perfil industriol, l], partir de los a~os sesentos, presenta 

una tecnologio más avanzado, en lo que o instalaciones de 

beneficios húmed~ y seco se refiere; hoy un mQyor control en lo 

fermentación del café y se introducen máquinas secadoras en vez 

de patios asoleaderos, asi como tambión la instalación de 

máquin~s clasifjcadoras del grano, 

* F11eron los est•1do5 de Chiapas y Veracr•JZ <lapachull'l y 
Huat11sco, respecti.Y•lmente >, donde se tuvo conocimiento de los 
primeros ben~ficios húmedos. 
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