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que l e  puede pasar a uno" 

A l e  j o Carpent i e r  
La Consagración de l a  Primavera 



I INTRODUCCION 

El presente trabajo es resultado de ocho meses de estudio reali 
zado en la región de Coatepec, Veracruz, sobre aquellos trabaja 
dores que año con año llegan de distintos lugares a la cosecha- 
de café. 

-. 

- 

Los trabajadores agrícolas -migrantes temporales- constituyen - 
un sector significativo de la población rural y ,  además, forman 
una parte muy importante en la cadena de producción cafetalera- 
en particular y de la produccih agrícola en general. Su im-- 
portancia reside precisamente en que son l o s  que aportan la ma- 
no  de obra barata que exigen las distintas actividades agríco-- 
las. La situación de estos trabajadores está sostenida y de-- 
terminada por las relaciones sociales de producción propias del 
sistema capitalista. Es decir, por las relaciones de trabajo- 
que impone el desarrollo capitalista en el sector rural. 

En general, en el campo mexicano se puede apreciar la polariza- 
ción en dos formas de explotación agrícola. La primera de - - 
ellas se lleva a cabo en un pequeño número de grandes unidades- 
de producción, cuyas características son los altos niveles de - 
capitalización y producción por área cultivada y la obtención - 
de la mano de obra mediante relaciones salariales. Dadas las- 
características propias del cultivo cafetalero, que impiden una 
mecanización y que por fuerza se  tiene que producir intensiva-- 
mente (al igual que la caña de azúcar, el algodón, el jitomate- 
y otros), requiere del empleo de una gran cantidad de mano de - 
ohra, sobre todo para ciertas labores, como la cosecha. De - -  
aquí la necesidad de obtener mano de obra temporal y migratoria. 

La otra forma de explotación agrícola se desarrolla en la gran- 
mayoría de unidades de producción, en las cuales coexisten la - 
pequeña propiedad privada y el ejido. En estas unidades predo 
minan una baja Capitalización y bajos niveles de productividad. 
En este segundo grupo se incluye una considerable cantidad de - 

- 
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agricultores de subsistencia (es decir, aquellos que producen pa - 
ra su propio sustento y reproducción, en términos de una unidad- 
familiar), que están integrados al mercado nacional no tanto por 
la venta total de sus productos aunque s l  como compradores de - -  
los productos que circulan en el mercado capitalista, y como ma- 
no de obra asalariada temporal. 

La región en la que se desarrolló la investigación abarca ocho - 
municipios dentro del Estado de Yeracruz: Ayahualulco, Coatepec, 
Cosautlán, Emiliano Zapata, Ixhuacán de l o s  Reyes, Jalcomulco, - 
Teocelo y Xico con un total de 54,748 hectáreas. Dentro de és- 

tas, 16,694 Has. se dedicaron al cultivo del café en 1974 y pro- 
dujeron un total de 232,000 sacos de 60 kilos de café oro, del - 
total de los 3’300,000 sacos que el pals produjo (el 7 . 0 3 % )  y de 
los 1’115,000 sacos que produjo el Estado (20.8%) en ese mismo - 
año-. (1). 

Dentro de la región cafetalera hay gran diversidad de accidentes- 
geográficos que van desde hondas cañadas, pequeños valles rodea- 
dos de pequeñas elevaciones cruzados por grandes y numerosos - - 
ríos así como gran variedad de vegetación y cultivos. Todo - - 
ello es posible gracias a la diferencia de alturas dentro de la- 
región, misma que va desde l o s  2,000 metros sobre el nivel áel - 
mar en las inmediaciones al Cofre de Perote (municipios de Xico- 
y Ayahualulco), hasta los 400  metros en Jalconuico (ver mapas - -  
Nos. 1 y 2) .  Por ello, la regiBn cafetalera se puede dividir - 
en tres zonas según sus características de altura, vegetación y-  
cultivos. 

La primera de ellas sería l a  zona alta dentro de l o s  municipios- 
de Ixhuacán, Ayahualulco y parte del municipio de Xico los cua-- 
les tienen una altura de 1,200 m.n.s.m y más. En esta zona en- 
contramos poco café debido precisamente a la altura pero se - - -  
cuenta con la producción de maíz, papa y algunos frutales. Ade - 
más existe la producción de ganado lechero y de carne, así como- 

, .... . 1 _ ”  . . ~. ,” 
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el caprino, también para la producción de leche y quesos. Se - 
practica la explotación de los bosques para la fabricación de - -  
muebles y la construcción de casas. 

La segunda zona, intermedia, est5 compuesta por los municipios - 
de Coatepec, Cosautlán, Emiliano Zapata, Teocelo y buena parte - 
del municipio de Xico. Es dentro de esta zona intermedia en - -  
donde se localiza la mayor parte de los cafetales, aunque tam- - 
bién en esta misma zona encontramos buena parte dedicada al cul- 
tivo de la caña de azúcar (3,000 Ha.) las cuales abastecen - 
al Ingenio de Mahuixtlán dentro del municipio de Coatepec. Tam 
bién se cultiva el mango y un poco de naranja en el municipio de 
Teocelo, as2 como el plátano en el municipio de Xico (combinado- 
con el café). Todo ello enmarcado entre los 1,200 y los 7 5 0  m. 
s.n.m. 

- 

La tercera zona -entre los 750  y los 400  m.s.n.m.- dentro de los 
municipios de Jalcomulco y parte del municipio de Coatepec. 

Dentro de esta zona se siembra poco café y caña de azúcar. Con 
forme se va bajando hacia la cabecera municipal de Jalcomulco se 
ven l o s  cultivos de mango y papaya. 

- 

Con esta breve descripción, podemos darnos cuenta de que la re-- 
gión cafetalera no es una región rnonocultivadora, sino que la ex 
plotación de sus recursos agropecuarios se dá de manera combina- 
da. 

- 

Por su parte, el cultivo del café se caracteriza por requerir de 
un clima húmedo y de una altitud entre los 1,200 y l o s  800  m.s.n. 
m. La planta empieza a producir entre los 3 y los 5 años. Exi 
ge además abundante mano de obra para las distintas labores (po- 
das, deshierbes, fertilización, hoyadas, tapadas, siembras, en - 

(3) aumen fin todo lo necesario en el mantenimiento de una finca 
tando considerablemente su demanda durante la época de cosecha. 

- 

- 
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Para completar la explotación de este cultivo es necesaria la - -  
presencia de plantas industriales para transformar (beneficiar)- 
el café cereza (café maduro directo de la planta) en café perga- 
mino (a través del llamado "beneficio húmedo") antes que el pri- 
mero de ellos -cereza- se fermente y pierda sus cualidades (des- 
pués de cortar el grano debe s e r  procesado antes de 24 horas). - 
El proceso de transformación de café cereza a café pergamino y a 
café oro (como se exporta, antes de ser tostado y molido) es cos 
tosa y requiere de instalaciones que implican fuertes inversio-- 
nes de capital. 

- 

Por el alto grado de .inversión que requiere para su industriali-• 
zaci0n, su almacenamiento y transporte, así como para el control 
de l o s  mercados nacional e internacional, el Estado ha demostra- 
do su creciente interés en la intervención del proceso producti- 
vo del café a traves del Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), 
por medio del financiamiento y organización de productores, es - 
decir, a través del crédito para 1.a producción y la industriali- 
zación del café. (4). 

Esta política oficial -dependencia económica de los campesinos - 
con respecto al crédito oficial- ha permitido que el Estado in-- 
tervenga cada vez más en el proceso productivo trayendo como con 
secuencia que el campesino pierda el control de su propia produc 
ción y dependa cada vez más de las condiciones y criterios que - 
establece y fija aquel que otorga el crédito en la determinación 
de los ciclos agrlcolas, los insumos a utilizar, l a  distribución 
del crédito según las necesidades del organismo oficial, la ra-- 
cionalización del tiempo en el que se deben realizar todas y ca- 
da una de las tareas, determinando también el interés, la canti- 
dad -en dinero o especie- y el tiempo en el cual se debe de pa-- 
gar el crédito otorgado, en fín obteniendo el pleno control en - 
el proceso productivo. Bajo estas condiciones el campesino se- 
limita a trabajar su tierra bajo los lineamientos establecidos - 
en el otorgamiento del crédito para lograr su subsistencia. Al 

- 
- 
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mismo tiempo el Estado controla -con su intervención directa en- 
la producción- buena parte de la producción agrícola ya que la - 
comercialización del producto se hace a través de sus organismos. 

En el caso de la región de Coatepec, se puede apreciar una cre-- 
ciente monopolización dentro de :La actividad productiva del café 
en la cual también se encuentra -además de los organismos oficia 
les- los productores y exportadores privados. 

- 

Dentro de este panorama general del proceso productivo del café- J 
y los diferentes agentes que en 61 intervienen durante el primer 
recorrido de campo, se estableció la inquietud de estudiar a l o s  
cortadores de café, porque son e1.los los que componen la mano de 
obra indispensable durante la cosecha del café. Conforman un - 
sector medular dentro del proceso productivo del grano, ya que - 
éste -dadas sus características- no está mecanizado en lo que a- 
cultivo y cosecha se refiere. 

Como se dijo anteriormente, el cultivo de café requiere de gran- 
cantidad de mano de obra durante sus labores y muy especialmente 
durante la época de cosecha en la cual aumenta considerablemente. 
¿De dónde sale, de dónde biene, en dónde se obtiene la mano de - 
obra necesaria para la cosecha? Estas fueron las preguntas que 
surgieron en el recorrido de campo que se realizó durante la épo 
ca de cosecha(a principios de octubre con pequeñas pepenas a los 
meses de febrero o marzo dependiendo del buen año o nó) porque - 
observamos una gran cantidad de mano de obra en l o s  cafetales. - 
Mano de obra -que según sus propias respuestas- no era origina-- 
ria del lugar. Ah5 surgió la inquietud de estudiar el problema 
referente a la mano de obra que se emplea en la época de cosecha 
y que, en su gran mayoria, es mano de obra temporal, que trabaja 
a destajo y que es migratoria. 

- 

En el recorrido de campo se nos abrió el panorama con respecto - 
al origen de los cortadores de café: l a  gran mayoría eran jorna 
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leros provenientes de otros lugares que año con año llegaban a- 
trabajar a destajo, por un salario, eran trabajadores migrato- 
rios temporales que al terminar la cosecha regresaban a su lu-- 
gar de origen. 

Entre estos trabajadores no só l o  había cortadores migratorios - 
temporales, sino que también se hallaban jornaleros agrícolas - 
originarios de la región que no poseen tierra (en general) y - -  
que durante el resto del año trabajan como peones en las fincas 
cafetaleras en las diversas tareas y cultivos que éstas requie- 
ren. Habla pues, que reducir -por razones prácticas- nuestro - 
universo de estudio y optamos -por inclinaciones e intereses - -  
personales- por e l  estudio de los jornaleros agrícolas-migran-- 
tes temporales. 

Las preguntas básicas que surgieron fueron: ¿cuáles son las - 
causas que originan la migración?, ¿es sólo hacia la zona cafe- 
talera o también hacia otros cultivos como la caña?, ¿en qué - -  
forma contribuye la mano de obra migratoria en la acumulación - 
de capital?, ¿cuál es el papel que juega esta mano de obra den- 
tro del proceso productivo?, ¿qué relación hay entre l o s  cafeti 
cultores y l o s  jornaleros agrícolas?. 

El principal objetivo que se planteó en la investigación fue el 
análisis de las relaciones de trabajo que se dan alrededor del- 
cultivo del café entre los cafeticultores y l o s  jornaleros, a - 
través del estudio de la mano de obra migratoria. 

- 

As1 pues los puntos más importantes a analizar son: 

a) Los factores que influyen para la migración de una zona ru- 
ral a otra, a través del estudio de dos zonas: una de ab-- 
sorción de la mano de obra y la otra de expulsión de ésta - 
(5) * 
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b) El papel que juega el jornalero agrícola temporal dentro - -  
del sistema capitalista de producción, visto a través de - -  
las relaciones de trabajo. 

J Es esta la parte central de la investigación tomando en cuenta- 
la forma de organización de'i trabajo a nivel horizontal (entre- 
jornaleros) y de manera vertical (entre productores de café y - 
jornaleros). 

El primer paso era la localización de l o s  flujos migratorios. - 
Se podría decir que la región cafetalera es, hasta ciero punto, 
autosuficiente en mano de obra, debido a la marcada circulación 
interna de jornaleros agrícolas dentro de la misma. 

LOS flujos migratorios más importantes que logramos localizar - 
durante l o s  primeros pasos de la investigación, provienen de - -  
l o s  municipios de Ayahualulco e Ixhuacán hacia la zona cafetale 
ra (entre los 1,200 y 750 m.s.n.m.). Como se  recordará, ambos 
municipios se encuentran en la zona alta ( 2 , 0 0 0  m.s.n.m. y más) 
dentro de los cuales su principal actividad es el cultivo del - 

maíz. Es precisamente después de la cosecha de éste cuando em 
piezan a bajar a la cosecha del café. (Ver mapa No. 3) 

- 

- 

I 

El siguiente flujo de importancia es el que va desde Jalcomulco 
hacia la zona cafetalera en los meses de noviembre a marzo una- 
vez terminada también la cosecha del maíz. También se puede - 
apreciar un flujo inverso durante la época del corte del mango- 
en el municipio de Jalcomulco en los meses de mayo a julio. Es 

t e  flujo que va desde Coatepec hacia el municipio mencionado, - 
coincide con la disminución en oferta de trabajo en la zona ca- 
fetalera, es decir, una vez terminada la cosecha y cuando las - 
labores de las fincas requieren menos mano de obra. También - 

- 

se puede apreciar otro flujo migratorio que va desde la zona al 
ta hacia Jalcomulco -también al corte del mango- aunque este - -  
flujo es muy débil debido a la coincidencia con la cosecha de - 

- 
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frutales en la zona alta. 

Otro flujo importante es el proveniente del Estado de Puebla - -  
-de la región colindante con l o s  municipios de Ayahualulco e - -  
Ixhuacán- hacia la zona cafetalera. La gran mayoría de l o s  mi - 
grantes de este grupo también son campesinos temporaleros que - 
siembran maíz en su lugar de origen en condiciones similares a- 
l o s  originarios de los municipios de Ayahualulco e Ixhuacán. 

Además existen flujos de mano de obra migratoria que entra y sa - 
le de la región cafetalera. En este flujo incluímos a los cor - 
tadores de caña que llegan procedentes del interior de la repú- 
blica como por ejemplo del Estado de Oaxaca. Dentro de este - 
flujo migratorio también incluímos la expulsión de mano de obra 
hacia Jalapa, Veracruz, el Distrito Federal y otros lugares más. 

De esta forma, una vez establecidos los flujos migratorios más- 
importantes dentro de la zona cafetalera, el siguiente paso fué 
la localización de l o s  Pueblos con las características adecua-- 
das para llevar a cabo l o s  objetivos planteados tratando de es- 
tablecer la interrelación entre ambas localidades a través del- 
estudio de la mano de obra migratoria hacia el corte del café. 

El primero de ellos es San Marcos de León, municipio de Xico en 
el Estado de Veracruz. Esta localidad es monocultivadora de - 
café y por lo tanto receptora teinporal de mano de obra en l a  - -  
época de la cosecha. La localidad de San Marcos tiene una PO- 
blación (según el Censo de 1970) de 2,655 habitantes, de los - -  
cuales 202 jefes de familia poseen parcela ejidal (el ejido de- 
Son Marcos de León cuenta con 8 0 8  hectáreas) y el resto de la - 
población son pequeños propietarios, jornaleros agrícolas y los 
hijos de éstos que ahora forman la población de los profesionis 
tas, empleados, estudiantes o engrosan las filas de jornaleros- 
emigrantes hacia la Ciudad de México o Jalapa. 

- 
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El pueblo cuenta con dos beneficios de café: uno de ellos es - 
ejidal y el otro está integrado por pequeños propietarios y por 
ejidatarios. Ambos beneficios están organizados como coopera- 
tivas de producción y ambas cuenta con créditos bancarios. La 
primera de ellas cuenta con crédito del Banco Rural del Golfo y 
la segunda con crédito del Banco Nacional de México. Ambos be - 
neficios de café han llegado a exportar hacia los Estados Uni-- 
dos a través de los permisos que otorga el INMECAFE, pero la ma - 
yor parte de su producción la venden a los grandes acaparadores 
locales y son ellos quienes exportan el producto. 

Una vez instaladas en San Marcos nos centramos en la búsqueda - 
de conexiones y características por medio de las cuales locali- 
zaríamos a nuestros migrantes. Las primeras conexiones fueron 
a través de los patrones y dueiios de fincas que contrataban - -  
cortadores. Se empezó por preguntar (fuera de época de cose-- 
cha) de dónde llegaban los cortadores, en dónde y en qué condi- 
ciones vivían y trabajaban, con quiénes llegaban, etc. Con es - 
to se pudo averiguar que buena parte de los cortadores que lle- 
gaban a San Marcos provenía de los municipios de Ixhuacán y Aya- 
hualulco. Además se establecieron las primeras relaciones con 
trabajadores que habiendo emigrado al corte de café, por diver- 
sas razones y circunstancias, se quedaron a vivir definitivamen - 
te en San Marcos. 

A través de los inmigrantes residentes en San Marcos, se comen- 
zó a establecer la posible existencia de lazos y conexiones en- 
tre éstos y los migrantes de su mismo lugar de origen. En - - 

efecto, cada familia que en un principio bajó al corte de café- 
y que por diversas circunstancias se quedó a residir en la re-- 
gión cafetalera, tienen por io menos un pariente (consanguíneo- 
o de compadrazgo) que cada año llega al corte. De esta manera 
se logró establecer contacto con los migrantes en su lugar de - 
origen, así que "emigré" hacia el municipio de Ayahualulco, a - 
su cabecera municipal, porque según mis datos de ahí provenía - 



10  . 

buena p a r t e  de l o s  co r tadores  que l l e g a n  a San Marcos. 

E l  segundo poblado que se  e s c o g i ó  fué Ayahualulco,  munic ip io  - -  
d e l  mismo nombre. Es te  s e  encuentra en l a  zoi.,i montaF.osa - - - -  
( 2 , 0 0 0  m.s.n.m.) a l  suroes te  d e l  n u n i c i p i o  de Coatepec y c o l i n -  
da con l a  S i e r r a  d e l  Estado de Puebla.  E l  munic ip io  s e  c a r a c t e  - 
r i z a  por  t ene r  s ó l o  c u l t i v o s  de s u b s i s t e n c i a ,  e s  d e c i r :  m a l z  y 
f r i j o l  de temporal pr inc ipa lmente .  Además cuenta con o t r o s  cu l  - 
t i v o s  en menor e s c a l a  como son l a  avena, l a  cebada, e l  ch ícharo  
( f o r r a j e )  haba y papa en e l  o e s t e  d e l  munic ip io .  Estos  c u l t i - -  
vos están en manos de un grupo de a g r i c u l t o r e s  qu iene- .  por d i -  
v e r sos  cana les ,  han obten ido  c r é d i t o s  y han i n v e r t i d o  c a p i t a l  - 
en maquinaria ( l impiadora  y c l a s i f i c a d o r a  de papa) e insumos pa - 
r a  su producción.  En l a  cebecera  munic ipa l  y sus a l r ededores  - 

podemos encontrar ,  además d e l  maiiz, huertas  de aguacate ,  manza- 
na,  durazno, pera ,  perón,  c i r u e l a  y c apu l i n .  Tanto l o s  c e r e a - -  
l e s  como l a s  f r u t a s  son vendidas  a t r a v é s  de l o s  acaparadores - 
de fuera  y l o c a l e s  pr inc ipa lmente  a l a  Ciudad de México,  aunque 
también t i e n e n  mercado en Ja lapa ,  Coatepec y P e r o t e .  

Mis pr imeros contac tos  con l o s  migrantes  fué a t r a v é s  de l a s  - -  
p l á t i c a s  p r e v i a s  y conex iones  de l o s  p a r i e n t e s  r e s i d e n t e s  en - -  

San Marcos. Me recomendaron v i s i t a r  y f r e c u e n t a r  a sus padres ,  
hermanos, t í o s ,  pr imos,  a h i j a d o s ,  sobr inos  y demás f a m i l i a r e s . -  
Buscando a unos encontré  a o t r o s ,  p l a t i c a n d o  en l a  p l a z a ,  con - 
l a s  autor idades  munic ipa les ,  en mis r e c o r r i d o s  por  l a s  c a l l e s , -  
e t c .  

Una vez  e s t a b l e c i d a s  l a s  r e l a c i o n e s  con l o s  migrantes ,  me a vo - -  
qué a l  e s tud io  e i n v e s t i g a c i ó n  de sus p r i n c i p a l e s  a c t i v i d a d e s  - 
a g r í c o l a s ,  su o r gan i z a c i ón  d e l  t r aba j o  a g r í c o l a  y f a m i l i a r ,  en- 
f l n ,  todo a q u e l l o  que me pudiera  d a r  l a s  pautas en l a  búsqueda- 
de l a s  causas d e l  por  qué de su emigrac ión temporal y de su con - 
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dición como trabajadores agrícola-migrantes temporales. 

También es importante establecer que estos migrantes temporales 
son, ai mismo tiempo, campesinos que poseen parcelas en su lu-- 
gar de origen en las cuales producen maíz y frijol para su con- 
sumo y no para la venta. 

La siguiente etapa de la investigación se desarrolló durante la 
época de la cosecha. Esta se centró en el estudio y observa-- 
ción de la organización del trabajo familiar durante el corte - 
de café, l a s  condiciones de vida, las relaciones patronales y - 
de parentesco, en fín, todos aquellos elementos que pudieran es - 
tablecer las principales características de l o s  trabajadores - -  
agrícolas temporales y migratorios y de su papel en el proceso- 
productivo del café. 

Es importante hacer notar que el. flujo migratorio que se dá en- 
tre ambas localidades no es el Único durante la época de cose-- 
cha del café. Es decir, a San Marcos no sólo llega gente de - 
Ayahualulco, sino también de otros lugares aledaños que presen- 
tan características similares a este Último. De la misma mane - 
ra, no toda la gente de Ayahualulco llega exclusivamente a San- 
Marcos al corte de café, sino que también bajan a otras partes- 
de la región cafetalera (El Grande, La Alborada, Coatepec, etc.) 
(Ver mapa No. 3) .  Por ello, nuestro propósito no es cuantifi- 
car la migración temporal, sino establecer las causas de ésta y 
la relación que establecen estos migrantes con l a  fuente de tra - 
b a j o  (en este caso la cosecha del café) a traves del análisis - 
de las relaciones de producción, todo dentro de la relación que 
guardan ambas localidades, una como expulsora de mano de obra - 
en ciertas épocas del año y la otra como receptora de la misma- 
temporalmente. 

Así pues, más que el estudio sobre la región en concreto, con - 
características homogéneas, la investigación se realiza sobre - 



12. 

un problema específico: La migración temporal dentro del sec-- 
tor agrícola. En este fenómeno social se ven involucradas, - -  
dentro de la misma región cafetalera dos zonas que presentan ca 
racterísticas geográficas, ecol6gicas y de organización del tra 
bajo muy particulares, así como actividades agropecuarias dife- 
rentes. 

- 

- 

Creemos que la importancia del tema de investigación radica - - 
principalmente en que contribuye, de manera modesta, a l o s  estu 
dios que se han realizado en torno del campesino mexicano como- 
clase social dentro del sistema capitalista en general y, en - -  
particular, al estudio que se realiza en torno a los trabajado- 
res agrÍcolas que emigran de una! zona rural a otra. Tratamos- 
pues, de establecer las principales causas de este fenómeno mi- 
gratorio comiín y cotidiano dentro del campo mexicano, así como- 
las principales caracterzsticas de esta mano de obra  agrícola-- 
dentro del mismo sector. 

- 

Revisión Teórica. 

Dentro de las dos zonas seleccionadas para la investigación, se 
puede apreciar un desarrollo desigual que se manifiesta, por un 
lado en la economía de subsistencia (entendamos por ella la ac- 
tividad agrícola realizada exclusivamente con el fin de la re-- 
producción de la unidad familiar), frente a una economía basada 
totalmente en la producción para la comercialización del produc 
t o  agrícola obteniendo beneficios económicos (ganancias) que le 
permiten capitalizar y reinvertir en su actividad agrícola y ,  - 
al mismo tiempo, le permite reproducirse. 

- 

La primera se caracteriza por tener bajos niveles de productivi 
dad debido a la poca inversión de capital en el campo, las téc- 
nicas de producción poco avanzadas, la organización del trabajo . 

- 
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a base de la cooperación entre parientes, y amigos, a la especia - 
lización deltrabajo por sexos y una marcada tendencia a produ-- 
cir sólo para satisfacer las necesidades familiares, más que pa - 
ra la venta. 

La segunda se caracteriza por su alto desarrollo en la ténica - 
de producción, la utilización de capital, organización del tra- 
bajo basado en la eficiencia individual y en la concentración - 
de grandes masas de trabajadores que crean valores a cambio de- 
un salario, grandes unidades de producción a las demandas del - 
mercado con altos niveles de productividad por área cultivada. 

Las causas de la migración só l o  las encontraremos en el análi-- 
sis de las principales caracter:ísticas de ambas formas produc-- 
tivas, las cuales son l o s  .actores principales del desarrollo - -  
desigual: la economía campesina -basada en la producción con - 
mano de obra familiar- y la economía agrícola capitalista -pro- 
ducción basada en el empleo de gran cantidad de mano de obra - -  
asalariada. Una buena parte del sector agrícola de economía - 
campesina está dirigida a la subsistencia, mientras que el sec- 
tor capitalista produce exclusivamente para el mercado. 

"Ambos sectores, capitalista y campesino, están 
ligados por vínculos complejo. dentro del sec- 
tor agrícola. Conjuntamentc .on l o s  sectores 
urbano configuran una sola formación económico 
social en ia que ei capitalismo ocupa ei papei 
dominante y controla 10s procesos de reproduc- 
ción del sistema. 
Dentro de esta formación económico-social ac-- 
tGan pues, formas productivas caracterizadas - 
por un diverso grado de desarrollo técnico,por 
diferencias de productividad, por diferente ra 
cionalidad económica, por distintas relacionec 
de producción y tambilin por diferencias en el- 
plano estructural, se optará, entre diversas - 
formas en que se suele caracterizar a esta rea 
lidad social, por hablar de una "formación eco 
nómico-social con predominio capitalista y en- 
la que se articulan otras formas productivas". 

(6 1 
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Debemos, pues, hacer una diferencia entre formas productivas y -  
modo de producción. La primera categoría expresa una relación - 
social de producción especlfica (por ejemplo la mediería) ( 7 ) , -  

mientras que la segunda encierra una gran diversidad de relacio- 
nes sociales que giran alrededor tie la producción en las que s e -  

hace patente la extracción del excedente y ,  de su propia dinámi- 
ca, la lucha de clases. 

En breve, al modo de produccíon es la formación económica de la- 
sociedad, en una época histórica cleterminada(.8).El modo de produc - 
ción comprende no s o l o  las fuerzas productivas ( 9 ) ,  sino también 
a las relaciones de producción ( I C ) ) ,  es decir comprende la tota- 
lidad de las relaciones del trabajo social. "El trabajo social, 
en sus relaciones de producción, es el actor decisivo en la de-- 
terminación de la formación económica de una sociedad dada". - 
De todas las relaciones de trabaja1 que componen una formación e- 
conómica dada, la que determina y explica la historia del cambio 
de una formación económica a otra es el carácter libre o atado - 
del trabajo en una u otra formación económica (11). 

Las principales características del modo de producción en las s o  

ciedades de EconÓmia Política son las siguientes: 
- es una sociedad dividida en clases y cada una de ellas guarda 

una relación distinta con respecto a la producción (el traba- 
j o ) ,  con la naturaleza y con la tecnología, 

- esta sociedad civil -la dividida en clases- fundada en la eco 
nomía política basa sus relaciones de producción en l a  explota-- 
ción de una clase por otra, de la clase que interviene directa-- 
mente en la producción social por ,aquella clase que, por el con- 
trario, no interviene directamente en la producción social (cla 
se dominante). Resultando ambas clases antagónicas por su posi- 

- 

- 

- 

.-.- . I 
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ción respecto al trabajo y al proceso productivo. 
- En el empeño de la reproducción social se pueden apreciar dos ca-- 
racterísticas importantes: la producción que tiene por objeto la-- 
reproducción de los productores directos como clase social traba-- 
jadora y el excedente del trabajo desempeñado (plusvalía), por - - -  
esta clase trabajadora el cual es exporpiado por la clase dominan- - 
te a través de las relaciones de intercambio. 
- Esta sociedad de economía política -la explotación de una clase- 
sobre otra- sustenta la formación del Estado y su desempeño, el - -  
cual funge como organizador de las relaciones de producción entre- 
las clases y también dentro de ellas mismas. El Estado y sus agen - 
cias dirigen su acción hacia y en pro del interés de la clase domi - 
nante y, al mismo tiempo, media las contradicciones internas resul - 
tantes de los intereses de ambas clases y de l o s  intereses indivi- 
duales de los miembros de ambas. 

No hay que confundir pues, las diferentes relaciones que dentro de 
un modo de producción se pueden encontrar, con lo que en s i  es un- 
modo de producción, este Último cuenta históricamente con ciertas 
características antes expuestas.. No se podría decir que las rela-- 
ciones de producción que caracterizan al campo mexicano -como se-- 
ria la mediería o las formas particulares de organización del tra- 
bajo que se dan en diferentes comunidades indigenas o campesinas- 
fueran por sí solas un modo de producción, pues no reúnen las ca-- 
racterísticas de un modo de producción, sino que son solo formas - 
distintas (según sus propios recursos) de adaptarse y coordinarse- 
al modo de producción dominante en el cual se encuentran inmersos. 
Siendo que es precisamente ahí -en su relación con el modo de pro- 
ducción dominante- donde se encuentran las contradiciones que las- 
hacen parecer diferentes. 

Trataremos ahora, de establecer las principales contradicciones a- 
las cuales se enfrentan la economía campesina y la economía capita 
lista agrícola derivadas de sus diferencias económicas y de organi- 
zación en el trabajo en su dinámica dentro del modo de producción- 

,...... *,.- . 
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capitalista. 

La primera de ellas es que el sector de economía campesina se ve - 
imposibilitado a extender sus tierras al cultivo por falta de capi 
tal y tecnología suficiente, enfrentándose así al sector agrario - 
capitalista que tiende a la acumulación de tierra para una mayor - 
y más eficiente producción. Podemos observar que aún cuando estos 
capitalistas agrfcolas no son l o s  propietarios por derecho o por - 
ley, existen, crean y sostienen diferentes y muy variados mecanis 
mos para tener acceso y usufructuar la tierra. Los más comunes en 
México son, la mediería o la renta ( en dinero ) de las parcelas - 
a los propietarios legales que aún siendo dueños legítimos de - -  
ellas, no poseen ni el suficiente capital ni la tecnología ni l o s -  
recursos necesarios para hacelas producir. Por ello, se ven obli- 
gados a rentar su parcela o darla en mediería para así obtener un- 
ingreso ya sea monetario o en especie (una parte de la cosecha) - -  
que les permita sobrevivir. (12) 

- 

- 

Otra contradicción a la que se enfrentan ambos sectores es la orga 
nización del trabajo. Una trabaja bajo la organización familiar y 
escasa tecnologla, lo cual origina baja productividad individual,- 
frente a la mayor productividad y mayor rendimiento por individuo- 
empleado dentro del sector capitalista, el cual invierte tecnolo-- 
gía y capital disminuyendo as5 sus costos de producción, alcanzan- 
do una mayor ganacia a través de l a  venta de sus productos en el - 
mercado capitalista, es decir, en .la esfera de la circulación. 

- 

De acuerdo con varios autores como Mandel, M. Margulis y A. Bartra 
(13), es precisamente con la dinámica de éstas contradicciones den 
tro del sector agrícola en donde se genera la renta de la tierra - 
(14) .  La categoría ____-  renta __--I____-__ de la tictrra la definiremos como l a  ga-- 
nancia extraordinario que obtienen los productores agrícolas capi- 
talistas en forma de precio en el mercado. Este precio está basa- 
do en el costo de producción de l a  tierra que produce en las peo-- 
res condiciones. E s t e  precio en el mercado excede al costo de pro 
ducción. Tenemos a s í  que lo que para l o s  capitalistas agrícolas - 

- 

- 
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representa una ganacia (por producir a bajos costos y vender a al- 
tos precios), para los campesinos no capitalistas (por no contar - 
con un capital) esto solo representa su simple reproducción. 

"La renta de la tierra se produce por la mano de 
obra empleada en l a  agricultura. Esta renta es, 
por tanto, trabajo no pagado. (. . .)  Esta ganan- 
cia (...) se ve incrementada, por otra parte, - -  
con una sobreganancia fundada en el  hecho de que 
todo el trabajo que se suministra en la agricul- 
tura es trabajo socialmente necesario, incluso - 
si se suministra en condiciones dc productividac. 
inferiores a lo de la industria." (15) 

De esta forma, vemos que la econonila campesina está sujeta a dife- 
rentes conaiciones a las que imperan en la empresa capitalista: - -  
La primera no está sujeta a la necesidad de obtener una tasa de ga 
nancia retributiva y puede prescindir de ella, más aún, puede so- -  
portar pérdidas mediante la no retribución de la fuerza de trabajo 
empleada: fuerza de trabajo familiar. La economía campesina pue- 
de subsistir, y de hecho l o  hace, sobre la base de la sola repro-- 
ducción de sus condiciones de existencia. A l  mismo tiempo, estas- 
relaciones familiares son relaciones de trabajo ya que la unidad - 
familiar e s  también unidad de producción y reproducción de su pro- 
pia fuerza de trabajo (16) .  

- 

Podemos decir que la migración no es un fenómeno social que respon 
da a las leyes estructurales y funcionales de la sociedad, sino - -  
que tal fenómeno es producto de las contradicciones que se dan en- 
la relación que guardan estos productores agrícolas con el sistema 
Capitalista, precisamente en las relaciones que se dan entre ambas 
formas productivas dentro del sector agrícola. 

VerÓnica Bennholdt-Thomsen (17)  resume esta situación de la siguien 
te manera: los mecanismos que hacen sufrir pérdidas al campesinado 
por vías de la valorización de su producto en l a  circulación y ,  - -  
con ello, la pauperización, que de alguna manera influyen en la - -  
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emigración son: 

dustriales. 
a) el intercambio desigual: productos del campo por productos in - 

b) el proceso de la formación de la renta diferencial. La pérdi - 
da por este mecanisno se da a causa de las diferencias dt producti - 
vidad en la agricultura. 

Estos mecanismos concretos de la incorporaci5n de la mano de obra- 
agrlcola al capital, obligan al campesino a dejar su parcela, aún- 
cuando no sea definitivamente, en busca de otro tipo de ingreso - -  
por medio de la emigración temporal ya que no puede competir den- 
tro del mercado capitalista con sus  productos, produciendo so l o  pa - 
ra su subsistencia y ,  al mismo tiempo, entrando al mercado libre - 
de trabajo. 

De esta forma, nos encontramos con que estas contradicciones -in-- 
mersas en las relaciones capitalistas de producción- conducen al - 
campesinado a una marcada proletarización. 

Antes de exponer las principales caracterlsticas de esta mano de o 
bra (proletarios agrícolas) definiremos primero qué es un migrante 
y qué entendernos por migración temporal. 

- 

Por migrante entenderemos a todo aquel individuo que sale de su lu 
gar de origen o residencia, por tiempo definido o no,para trabzjar y 
recibir un salario. 

- 

Por migración entenderemos a aquellos trabajadores agrfcolas o jor - 
naleros que trabajan só l o  por un tiempo determinado en cultivos ex 
tensivos, comerciales y poco mecanizados (café, caña de azúcar, al 
godón, jitomate, tabaco, etc.). 1:s pues, mano de obra que va de - 
un lugar a otro, de una región a otra, según la época del año, de- 
pendiendo de las diferentes condiciones de producción, particula-- 
res a las distintas regiones. 

- 

- 

A 10 largo de la lectura sobre el tema y producto también de la in - 
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vestigación de campo, hemos encontrado que las principales caracte 
risticas de la mano de obra migratoria son: 
- dueños de ciertos medios de producción: la tierra que cultivan- 
cada año sólo con productos que st: utilizan para la reproducción - 
de la unidad familiar: malz y frijol. 
- no cuentan con suficiente tecnologla, ni con los recursos de ca 
pita1 para llevar a cabo una producción considerable que lo enmar- 
que dentro del mercado capitalista, en cuanti, a la circulación y - 
distribución de los productos agrlcolas cultivados se refiere. 
- es la parte de la fuerza de trabajo dentro de todos l o s  sectores 
que recibe l o s  salarios más bajos a la alta oferta de mano de obra 
que existe en este sector productivo. 
- es la parte de la fuerza de trabajo que labora en las peores - -  
condiciones de trabajo, seguridad y salud, lo cual permite al pa-- 
trón considerables ahorros en los costos de producción. 
- permite también considerables ahorros en los costos de produc-- 
ción social de la fuerza de trabajo el hecho de que ellos mismos - 
tienen, por otro lado, la reproduc:ción de autoabastecimiento. Ade - 
más, esta caracterzstica, eleva considerablemente la tasa general- 
de ganancia. 
- sus miembros son, generalmente jovenes (muchas veces son toda-- 
vla niños) que se inician dentro d.e la fuerza de trabajo (18 ) .  

- proceden, generalmente, de zonas marginadas, es decir, en donde 
la tierra es pobre (en cuanto a calidad se refiera), de temporal - 
y en donde los créditos oficiales o privados no existen y donde, - 

además, las relaciones de cacicazgo son dominantes y comunes. 

- 

Con respecto a los migrnates y sus características, Jorge Bustaman 
te (19) habla de la "autotransportación de la fuerza laboral conce 
bida como mercancía a los lugares en que el propietario del capi-- 
tal lo requiere". El concepto de migración como mercancía involu- 
cra el siguiente aspecto: los "migrantes mercancía" entran a las - 
relaciones de producción de la sociedad capitalista a través de - -  
los trabajos más mal pagados en la estructura ocupacional. De es- 
ta forma, los migrantes proporcionan fuentes adicionales de plusva 

- 
- 

- 
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l í a  a l o s  p r o p i e t a r i o s  d e l  c a p i t a l  y cont r ibuyen  a l a  expansión - -  
d e l  mismo. Es e s t e  s e n t i d o ,  hay que tomar en cuenta que no e s  e l -  
t r aba j ado r  - n i  l a  migrac ión-  e l  que se vende,  s i n o  su f u e r z a  y c a -  
pac idad de t r a b a j o ,  medida en unidades de t iempo.  Es to  e s ,  e l  - - -  
t iempo de t r a b a j o  soc ia lmente  n e c e s a r i o  que s e  emplea en l a  produc - 
c i ó n  de un o b j e t o  o de l a  mercanc.ía po r  l a  cua l  s e  l e  paga un sue1 
do. Llamaremos t iempo de t r a b a j o  soc ia lmente  n e c e s a r i o  o pagado - 

a l  t iempo de t r a b a j o  en e l  que e l  t r a b a j a d o r  reproduce su p r o p i a  - 
f u e r z a  de t r a b a j o .  Llamaremos p l u s v a l í a  a l  v a l o r  que e s t e  mismo - 

t r aba j ado r  c r e a  más a l l a  d e l  v a l o r  de su f u e r z a  de t r a b a j o  ( 2 0 ) .  - 

Todo esto  s i n  p e rde r  de v i s t a  que l a  mercancía f u e r z a  de t r a b a j o  - 
es l a  Única capaz de c r e a r  v a l o r .  ( 2 1 ) .  De e s t a  forma, l a  mano de 
obra m i g r a t o r i a  s e  c o n v i e r t e  en t ransmisora  de r i q u e z a  ( va lo rada  - 
en t r a b a j o )  de una r e g i ó n  a o t r a .  

- 

Para e l  s e c t o r  c a p i t a l i s t a  r ep r e s en t a  c o n s i d e r a b l e  ahorros  en e l  - 

c o s t o  de producción e l  hecho de que e l  p r o p i o  campesino -que vende 
su f u e r z a  de t r a b a j o  solamente durante una p a r t e  d e l  año- sea  - - -  

quien produzca una p a r t e  c ons i d e r ab l e  de l o s  b i ene s  de consumo ne -  
c e s a r i o s  para  su p r o p i a  reproducc ión y l a  de su f a m i l i a .  Es to  - - -  
q u i e r e  d e c i r  que e l  c a p i t a l i s t a  no tendrá que pagar  e l  c o s t o  t o t a l  
de producción de l a  reproducc ión de l a  f u e r z a  de t r a b a j o  que em-- 
p l e a  (como l o  h a r í a  e l  i n d u s t r i a l  con e l  ob r e r o  qu ien  depende e x - -  
c lus ivamente  d e l  s a l a r i o  para  su reproducc ión) .  Esta  c ond i c i ón  r e  
p e r cu t e ,  a l  mismo t iempo,  en l o s  b a j o s  s a l a r i o s  e x i s t e n t e s  en e s t e  
s e c t o r ,  ya que e l  s a l a r i o  t i e n d e  a g i r a r  en t o rno  a l a  suma de l o s  
p r e c i o s  de l o s  productos  i nd i spensab l e s ,  a q u e l l o s  que s a t i s f a c e n  - 
l a s  neces idades  bás i c a s .  ( 22 )  

- 

"La compra de l a  f u e r z a  de t r a b a j o  p e r t ene c e  a l a  
e s f e r a  de l a  c i r c u l a c i ó n  . . .  ( dent ro  d e l  mercado - 
l i b r e  de t r a b a j o )  . . . p e r o  l o  que se compra es - -  
producto  de un p r e c e s0  de producc ión.  ... E l  sector  c a p i t a l i s t a  p e r c i b e  una p l u s v a l í a  - 
e x t r a o r d i n a r i a  en v i r t u d  de e s t e  i n t e r c a i i i ~ i o  d e s i  
gua l  con e l  s e c t o r  campesino. La f u e r z a  de t r a b a  
j o  que e l  c a p i t a l i s t a  compra r i n d e ,  adeniás de la-  
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plusvalía inherente a su valor de uso, una plusva - 
lis extraordinaria que emana de su adquisición - -  
por debajo de su valor" (23) 

Podemos decir que la situación de los jornaleros agrícolas de la - 
región cafeticultora de Coatepec es muy semejante a la descrita - -  
por C.  Meillassoux en su libro Mujeres, graneros y capitales (24): 
por un lado,trabajan para su propia subsistencia en sus propias - -  
parcelas y ,  por otro lado, trabajan como asalariados, como mano de 
obra bajo relaciones de producción capitalista. 

Junto al aprovisionamiento del mercado de trabajo 
por medio del éxodo rural definitivo, la destruc- 
ción del campesinado y la liquidación de las rela 
ciones de producción domésticas, existe una forma 
más perfeccionada de acumulación primitiva . . .  la 
que se realiza por medio de la migración y 1.1 ex- 
plotación de la economla doméstica. 

La explotación de la comurtidad doméstica se apoya 
sobre dos de sus propiedades: la de tratarse de - -  
una organización productiva cuya explotación e s  - 
más ventajosa que la de uri individuo, y la produ- 
cir un plustrabajo. 

Según blarx, existe renta en trabajo cuando el tra 
bajador comparte su tiempo roductivo entre, por- 

cesaria para su propio sustento y el de sus sustr 
tutos, y, por la otra parte, las actividades rea- 
lizadas sin retribución para un tercero. 

Más aún, para que la renta sea extraída al máximo 
es necesario que el trabajador permanezca próximo 
a sus graneros y mujeres, quienes les preparan el 
alimento cotidiano. 

una parte, las actividadec T%----T e autosu sistencia ne 

Se puede entonces establecer, de manera general,- 
que cuando un trabajador está comprometido simul- 
táneamente en la agricultura de subsistencia y en 
un trabajo remunerado del sector capitalista, pro- 
duce a la vez, una renta de trabajo y una plusva- 
lía. La primera procede :La transferencia gratui- 
ta de una fuerza de trabaijo del productor compra- 
da por el capitalista. 

El productor divide su fuerza de trabajo entre su 
propia producción y la producción de la mercancía 
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para su empleador. 

Para el capitalismo, po:r último, la renta y la plus - 
valía se confunden en una sola y Única ganancia. 

Rello y Montes de Oca coinciden con C. Meillassoux en que la trans - 
ferencia de la fuerza de trabajo desde el sector no capitalista se 
realiza de dos maneras: la primera, bajo la forma de lo que se lla - 
mó éxodo rural (expropiación de l o s  medios de producción); la se-- 
gunda, más contemporánea, mediante la organización de las migracio - 
nes temporales. Lo que la familia retira de su huerta o parcela,- 
el capitalista, lo deduce del precio de su fuerza de trabajo (25). 

En la región de Coatepec, este aspecto se ve muy claro cuando el - 

capitalista obitene -con el salario de un so l o  trabajador o en su- 
caso con el salario a destajo- a todo un equipo de trabajo: la fa- 
milia. 

Ahora bien, ¿cómo o de qué forma contribuye el trabajo migratorio- 
a la acumulación de capital?. L a  acumulación de capital se hace - 

evidente con el uso intensivo de la fuerza de trabajo en las gran- 
des unidades de producción agrlcola capitalistas que requieren el- 
empleo de un gran número de jornaleros agrícolas, es con este uso- 
intensivo de la fuerza de trabajo con lo cual aumenta la tasa de - 
explotación y la masa de plusvalía ya que ésta aumenta en forma - -  
proporcional al número de trabajadores explotados, a la intensifi- 
cación en el uso de la fuerza de trabajo. (26) 

L a s  hipótesis que se derivan de esta revisión teórica con respecto 
a la mano de obra migratoria en la región de Coatepec son las si-- 
guient es : 

La migración temporal es producto de la introducción de las rela-- 
ciones de producción capitalistas en el campo y la ampliación del- 
mercado libre de trabajo en áreas de economía campesina. Estas re - 
laciones capitalistas se manifiestan, sobre todo, en las relacio-- 
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nes de trabajo que se establecen entre el patrón y el jornalero, - 
es decir, el trabajo asalariado, característico del sistema de pro 
ducción capitalista. As5 como en la paulatina expropiación de los 
medios de producción que se manifiesta en las diferentes formas de 
propiedad. 

- 

Existe una tendencia (de l o s  cortadores de café) hacia la proleta- 
rización ya que las relaciones que se establecen alrededor del tra 
bajo, en la producción son en base: al salario. Lo importante para 
determinar la proletarización o no del campesino, no es su propie- 
dad sobre un pedazo de tierra que utiliza para la simple subsisten 
cia, sino las condiciones, las características y las causas bajo - 

las cuales se opta por el trabajo asalariado, (salario que algunas 
veces se manifiesta en los créditos oficiales otorgados a los cam- 
pesinos para la producción.) 

- 

- 

Por último, existe una expropiación de la riqueza, valorada en tra 
bajo, entre el sector de economla campesina y el sector de econo-- 
mía agricola capitalista. La relación que se da entre ambos sec- 
tores se encuentra inmersa dentro del modo de producción capitalis 
ta, es decir, una articulación de formas productivas y no una arti 
culación de modos de producción. 

- 

- 
- 

Las anteriores preocupationes han sido desarrolladas en la forma - 

siguiente: 
En el Capitulo I se expone de manera general las principales carac 
terísticas en localidades analizadas con el objeto de señalar el - 
contexto en el cual se encuentran y se mueven l o s  migrantes: de - -  
donde vienen y hacia donde van. A l  mismo tiempo se describe el ca 
lendario agrícola de ambas localidades señalando la tecnología de- 
los diferentes cultivos en cada labor, con el fin de tener una vi- 
sión general del empleo de la mano de obra durante el ciclo agríco 
la. 

- 

- 

- 

El Capítulo I1 se dedica al análisis del ciclo agrícola del maíz - 
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con el propósito de exponer la organización del trabajo en general 
y del trabajo familiar en particular, alrededor de la principal ac - 
tividad agrícola de l o s  emigrantes del municipio de Ayahualulco y- 
de este modo tratar de explicarnos la emigración temporal hacia el 
corte del café. 

El Capitulo I11 se refiere al cultivo del café y sus principales - 
características destacando al misino tiempo la organización de la - 
mano de obra durante las diferentes labores en general y durante - 

la época de cosecha en particular, asi como también la preaanta--- 
ción de las principales características sociales de l o s  trabajado- 
res. Se presentan también dos historias de caso a manera de ejem-- 
plificación de aquellas familias que emigran temporal y definitiva - 
mente a l  corte de café, a través de su organización en el trabajo- 
familiar. 

Por Último se exponen las conclusiones, que intentan englobar l o s -  

- resultados de la investigación -buscando una explicación y contri- 
buir un poco o un mucho al ya lar,go y complicado estudio de los - -  
campesinos en general y, en particular al estudio de la migración- 
rural. 
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NOTAS 

1. INMECAFE Monografía del cafi5. México 1974, Vol. I ,  p. 30 INME- 
CAFE Estadística del Café. ld6xic0, 1975 

2. Idem. 
3. ih l o s  capítulos I y I11 de este trabajo se hablará más amplia - 

mente del proceso en el cultivo del café. 

4 .  El café es el principal producto agrícola que genera la mayor- 
cantidad de divisas en cuanto a exportación se refiere. El to - 
tal anual de divisas generado por la exportación del café solo 
es  superada por la exportación del petroleo. 

5. En la presente investigación nos centraremos en la migración - 
que se dá dentro del área rural exclusivamente. La migración- 
rural-urbana so l o  se menciona como un fenómeno patente dentro- 
de la región sin profundizar en ella. 

6 .  Mario Margulis -- Contradicciones en la estructura agraria y trans - 
ferencias de valor, - Ed. Col. de Méx., México, 1979, p. 4 

7. Fernando Rello "Mcdo de producción y clases sociales" en - -  CuaQer 
nos Políticos, No. 8, México, 1976. pp 100 - 101, citado por !.I. 
Margulix O p .  Cit.,p. 7 - 8 .  Cfr. también a A.  Bartra: 1979 - - -  
La explotación de trabajo campesino por el capital, Ed. Mace-- 
Iiual, México, pp. 68 - 78. 

8. A. Fábregas "Notas al trabajo de Lawrence Krader" en Nueva An- 
tología, No. 10 p. 5 - 12.  

9 .  Por fuerzas productivas entenderemos a todas aquellos elemen-- 
t o s  que participan en el desarrollo de la producción social, - 
es decir, los medios de producción, siendo estos los instrumen - 
tos de producción y herramientas de trabajo (máquinas, instala - 
cienes, instrumental). Del nivel alcanzado de desarrollo por- 
las f u e r z a s  productivas depende el carácter y la complejidad - 
de las relaciones bajo las (cuales se de l a  producción. 

10.  Por relaciones de producción entenderemos a aquellas bajo las- 
cuales los hombres se rigen en el proceso de producción de l o s  
bienes materiales para su subsistencia. Comprende los diferen - 
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tes aspectos que l o s  hombres sostienen respecto a l o s  medios de - -  
producción, y sus propiedades y utilización. Así mismo comprende- 
l o s  vínculos entre l o s  hombres en el proceso de intercambio, traba - 
j o  y distribución de los bienes materiales producidos. Las rela-- 
ciones de producción son relaciones materiales objetivas. Se esta - 
blecen por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y por 
el grado de dominio del hombre sobre la naturaleza. 

11. El trabajo influye sobre l o s  objetos de la naturaleza y los - -  
transforma. Mediante el trabajo el hombre satisface sus necesida- 
des primarias: comida, vestido, vivienda, etc. El trabajo es el - 
que permite la producción y reproducción de las condiciones de 1-i- 
da humana. 

En el proceso de trabajo se conforma todo el conjunto de relacio-- 
nes sociales como serían las formas de propiedad, de distribución, 
las organizaciones e intituciones sociales, etc. 

A diferencia de l o s  animales, el hombre no se adapta a la naturale - 
za, sino que la somete. La capacidad de trabajo constituye las di - 
ferencias sustanciales entre l o s  hombres y l o s  animales. 

12. Los términos bajo l o s  cuales se da la mediería difieren según- 
la región en la cual se encuentre, tomando así características pro 
pias y diferentes en cada caso. 

- 

13. Ernesto Mandel: 1962, Tratado de economía marxista T. I ,  Ed. - 
ERA, México, pp. 254; Ver: Margulis Op Cit, p. 69, y A.  Bartra, 9 

-- 

. Cit., p. 45. 

1 4 .  La renta capitalista de la tierra -según Mandel- aparece cuando 
la propia tierra y sus productos se convierten en mercancía. Esto 
como resultado de la inversión de capital en el sector agrícola, - 
capital que debe producir una ganancia media. La tierra es, pues, 
un medio de producción que a diferencia de los emplcados en l a  in- 
dustria, no es creado por el trabajo humano y por l o  tanto no e s  - 
reproducible a voluntad l o  cual le da un carácter escaso y moiiopo- 
lizable. Mandel Up. Cit., p. 251 y M. Margulis Op. Cit., p. 59y ss 
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15. E. Ma.nde1 Op. Cit., p. 258 

16. M. Margulis Op. Cit., p. 12  

17. VerÓnica Bennholdt-Thomsen, "Los campesinos en las relaciones- 
de producción del capitalismo periférico", pp. 35 - 36. 

18. Jorge Bustamante "Las mercanclas migratorias. Indocumentados - 
y el capitalismo: un enfoque" en Nexos No. 14, pp. 25 - 26; Manuel 
Castells "TrabajaJores inmigrantes y lucha de clases" en Cuadernos 
Políticos, No. 18, Ed. ERA, p. 76. 

19. J. Bustamante Op. Cit., p. 25 

20. El valor de la fuerza de trabajo es igual al valor de todos - -  
l o s  productos que son necesarios para su conservación y reproduc-- 
ciÓn en una sociedad determinada. Es decir, es igual al tiempo de 
trabajo socialmente necesario.para producir bienes de consumo. - -  
Ver E. Mandel Op. Cit., p. 60 y ss. 

21. E. Mandel Ibid, pp. 8 0  y 119. Ver Lawrence Krader: 1976 - -  Dialec 
tic of civil society, Van Grocum, Assen, Amterdam, p. 193 y ss  

22. A. Bartra Op. Cit., p. 107 

23. M. Margulis Op. Cit., p. 97 

24. Claude Meillassoux: 1977, Mujeres, - graneros .- y capitales, S .  - -  

XXI, México pp. 156-158 y 163-164. 

25. Fernando Rello y R. E. Montes de Oca: 1974, I'AcumulaciÓn de ca - 
pita1 en el campo mexicano" en Cuadernos Políticos, No. 2 Ed. ERA- 
México, pp. 67-70.  

26. Idem., p. 64.  
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CAPITULO I 

En este capltulo se expondrán las principales caracterzsticas de - 
las localidades en las que se desarrolló la investigación, su paso 
a través de la historia local así como algunos aspectos sobre la - 
tenencia de la tierra y el uso Idel suelo. Se incluye también una- 
breve descripción del ciclo agrícola en ambas localidades con el - 
fin de tener una idea de la organización -en tiempo y espacio- de- 
la mano de obra y la tecnología que se emplean en las principales- 
actividades agrícolas de l o s  cultivos de maíz y café, así como tan - 
bien daremos cuenta de otras actividades agropecuarias que se desa - 
rrollan en l o s  dos pueblos. Todo ello con el objeto de ubicarnos- 
en el contexto general y al mismo tiempo, establecer las diferen-- 
tes condiciones tanto ecológicas como de organización y tecnología 
entre ambas zonas. 

MUNICIPIO DE AYAHUALULCO 

I Datos Históricos. 

El municipio de Ayahualuco se localiza al suroeste de la ciudad de 
Coatepec, en el estado de Veracruz. Dentro de l o s  115 kilómetros- 
cuadrados de superficie del municipio, se cuenta con una gran va-- 
riedad de cultivos que van desde el maíz -principal alimento- pa-- 
sando por cereales como la cebada, avena y otros, siguiendo con - -  
las legumbres como la papa -cultivo muy importante en la parte al- 
ta del municipio, en un clima frlo -sect)- haba, y otros más, hasta 
terminar con los cultivos de árboles frutales tales como el aguacg 
te, manzana, capulín y otros más que se localizan en la parte baja 
del municipio, dentro del clima frío-húmedo. (Ver mapa No. 4 ) .  

En la rama de la ganaderla se cría el ganado menor como chivas y - 
borregos. Estos se utilizan para la producción de cobijas de lana 
eBboradas artesanalmente y l o s  primeros para l a  producción de le-- 
che y queso casero. El municipio cuenta, además, con zona boscosa 
la cual paulatinamente ha sido devastada por aserraderos clanclestl 
nos. La poca madera que se obtiene se utiliza para la elaboración 
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de muebles (mesas, sillas, trasteros) , que son vendidos en Perote, 
Xalapa o Coatepec; de estos bosques se obtiene también leña para - 
el consumo familiar. 

Estas actividades agropecuarias se encuentran registradas en 1831- 

en las memorias reunidas por do:n Sebastián Camacho. En ellas se - 
menciona al pueblo de Ayahualulco , perteneciente al Cantón de Xalapa, 
señalando que colinda con Perotje e Ixhuacán, que tiene iglesia y - 
escuela de primeras letras; su"temperamento"es frío húmedo y su - 

principal producción es de maíz de cuyas semillas se cosechan - -  
anualmente sobre 1080 fanegas que consume el mismo vecindario; su- 
industria está reducida al comercio de peras, manzanas, guindas, - 
capulines y duraznos, que son las frutas que cultivan y a la cría- 
de ganado lanar y cabrío del que hay 115 cabezas. (Fuente: Archi- 
vo de la Presidencia blunicipal). 

J El municipio se encuentra enclavado en la Sierra Madre Oriental, - 
colinda con la sierra del Cofre de Perote (4,282 m.s.n.m.). Por - 
ello el terreno es sumamente montañoso, con pocas planicies, por - 
l o  cual se dificulta el empleo de arados para la siembra utilizán- 
dose principalmente la coa y herramientas tales como el azadón y - 
el machete. 

El municipio de Ayahualuco tiene una larga historia. Durante el - 
periódo prehispánico, el territorio que actualmente ocupa el muiii- 
cipio formó parte de la Provincia de Totonacapan que se extendía - 
desde el río Cazones hasta el Papaloapan, desde l a s  costas del Gol - 
f o  hasta la sierra del estado de Puebla y Tehuacán, limitando con- 
el señorío de Tlaxcala. (Para mayor información ver anexo No. 1). 

En 1824, siendo Presidente de la República Guadalupe Victoria, Aya 
hualulco se separa del municipio de Ixhuacán para pasar a ser un - 
municipio independiente y le fueron asignadas sus tierras, todas - 
ellas comunales. iJno de los problemas del municipio es resolver - 
en definitiva sus límites políticos, l o s  cuales todavía no han si- 
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do resueltos completamente y es por eso que hoy en día existen di- 
ferencias en las mapificaciones del municipio. (Fuente: Archivo - 
municipal). 

El gobierno Colonial pagd los servicios de los conquistadores con- 
tierras que se dieron en Mercedes en todas partes: sitios de garla- 
do mayor y menor, caballerlas, sitios de venta, etc., que fuerón - 
agrupándose hasta formar, con el correr del tiempo, las grandes ha 
ciendas. Desde 1716, l o s  nativos y Ixhuacan y Ayahualulco se de-- 
claran en conflicto con José Antonio del Rincón, dueño de la Ha--- 
cienda de San Antonio Tenextepec. Este conflicto siguió hasta - - -  
1778 y continuó con los herederos y posteriores dueños de la ha--- 
cienda (Fuente: Comisión Agraria Mexta, Edo. de Veracrúz) (1) 

- 

Al exigir la restitución de sus tierras comunales, los nativos en- 
traron en conflicto con Don Carlos Cruz Rugama, posterior dueño - 
de dicha hacienda (que ocupa 16 mil Ha.), quien tomó en arriendo - -  
las tierras después de que los lugareños las dieron en garantla al 
préstamo otorgado por el hacendado para la reparación de la igle-- 
sia. Todo parece indicar que a pesar de haber recibido el pago al 
préstamo, el hacendado no regresó las tierras a sus verdaderos due 
ños (Ver documento sobre Pleito de Restitución Anexo No. 2 ) .  

- 

Los pleitos legales por la restitución de las tierras comunales - -  
que posela la hacienda de Tenextepec empezaron el 25 de abril de - 

1918 a través del Diputado Elías Pérez. 

El Diputado presentó documentos entre l o s  que están el expedido - -  
por el Gobernador del Estado de Veracrúz, General Cándido Aguilar, 
el 9 de febrero de 1915 en el que se  establece la devolución de - -  
las tierras comunales er; posesión de la hacienda de Tenextepec: 

para fracciones 7,042-92-98 Ha. 
fundo legal 101-12-31 Ha- 
ocupadas por caminos 36-91-09 Ha. 
total 7,180-91-38 Ha. 

I 

I 
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El 4 de julio de 918, don Carlos Cruz Rugaha -dueño de la hacien- 
da- presentó pruebas demostrando su propiedad legal sobre ellas y - 
la restitución es negada solicitándose así una nueva investigación. 

El pleito continúa y el 15 de agosto de 1928 se le niega la dota-- 
ción al pueblo de Ayahualulco, :las razones de tal negativa fueron: 

1" porque no se probó la acción intentada 
2 "  porque se ha comprobado que posee 8,395 Ha. de terrenos 

comunales suficientes para atender las necesidades agrl - 
colas de su pob1aciÓ:n. 

3" se deja a salvo sus derechos para que los ejercite cuan - 
do se demuestre que ha aumentado su población y no le - 
es suficiente la superficie que aún tiene libre de di-- 
chos terrenos. 

Además de otros puntos, en este documento se adjunta un censo de - 
población en el que se obtienen datos como son el número de fami-- 
lias, el número de miembros de cada familia, la ocupación del pa-- 
dre, si es o no propietario y otros datos más. (Fuente: Gaceta - -  
Oficial Xalapa-Enriquez Tomo XX, Agosto 28-abril de 1928, No. 103). 

Por fin, el 1 2  de abril de 1930 se les concede la restitución defi - 
nitiva con el total de 9,126-59-70 Ha. (Documento sobre restitu--- 
ción definitiva ver anexo No. 2). 

La hacienda más cercana a la cabecera municipal era la de San Anto - 
nio Tenextepec a la cual acudian los nativos en busca de trabajo - 
como peones. ''Cada quien trabajaba como iba pudiendo su propia - -  
tierra (comunal), pero, como la gente era muy pobre -dice don Pe-- 
dro- se alquilaban a trabajar como peones con aquellos que tenían- 
más tierras". En ese entonces -platica don Pedro- por el año de - -  
1907, más o menos, 6 1  trabajaba por un jornal de .5 d. al día. Des - 
de ese entonces se tiene noticias de que para poder completar sus- 
ingresos por demás pobres y escasos se  empleaban (como sucede hoy- 
en día) como asalariados en las tierras de las haciendas más cerca 
nas. 
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Tenencia de la tierra y uso del suelo. 

El asentamiento de la población dentro de la cabecera municipal - -  
(4,900 hab en 1978, según el censo de la S .  E. P., Archivo Munici- 
pal) es disperso y el terreno sumamente accidentado por lo que sus 
calles y su urbanización son de trazo irregular. Dentro de la zo- 
na urbana se encuentran las principales huertas frutales. Cada ca - 
sa habitación cuenta con un ?@lar en el que además de tener l o s  ár - 
boles futales, se suele sembrar legumbres (rábanos, haba, etc.), - 
teniendo además el corral de los animales domésticos y el establo, 
todo ello en la parte posterior de la casa habitación. E l  princi- 
pal material para la construcciBn es la madera, aunque también se- 
pueden ver construcciones de material en el centro del pueblo. La 
gran mayoria de las casas habitación cuentan con un tapanco en la- 
parte superior el cual utilizan de granero y almacen. 

La zona urbana está catalogada como propiedad privada, mientras - -  
que el resto del municipio es propiedad comunal. A pesar de esto- 
aunque la tierra no se trabaja comunalmente, todavia se puede ver- 
que dentro de la organización familiar para el cultivo del malz la 
ayuda es mutua. En realidad la tierra se trabaja igual que la pro 
piedad privada, es decir, individualmente. 

No existen títulos de propiedad., sino sólo el derecho de posesión- 
que se obtiene con el pago de la boleta del predial en el munici-- 
pio, adquiriendo la posesión después de 5 años ( 2 ) .  El estableci- 
miento de l o s  linderos y de la propiedad de la tierra se realiza a 
través del acuerdo mutuo entre l o s  vecinos. ! 

En la presidencia municipal se trata de llevar un registro de las- 
tierras comunales a través del control sobre boletas de pago del - 
predial. El problema -dice el Tesorero muncipal- es que, en gene- 
ral, el campesino no declara el total de hectáreas que realmente - 
tiene y por ello el control del total de tierra cultivada no es - -  
exacto. 
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En el municipio se da la compra-venta de parcelas, operación que - 

se legaliza mediante un contrato certificado por la Presidencia Mu - 
nicipal en el cual se establecen los linderos del predio, los veci - 
nos del terrerno que se compra, el total de metros cuadrados que - 
se venden, el precio del terreno y se adjunta un croquis del mismo. 

Actualmente, con el correr del tiempo y la presión demográfica s o -  

bre la tierra, la posesión de l a .  tierra comunal se ha ido estabili - 
zando. "Ahora -dice don Pedro- las tierras ya están divididas y - 
cada quien siembra su propia parcela". Esto se debe principalmen- 
te a dos cosas: la presión demográfica sobre l a  tierra por demás - 
escasa y dividida y la introducción del abono -hace aproximadamen- 
te 15 años-. El abono cumple l a s  funciones químicas y biológicas- 
que resultan del sistema de roza y quema y del descanso de la tie- 
rra durante algún tiempo -un año o dos- es decir con la rotación - 
de parcelas. Antes de la llegada del abono, un jefe de familia PO - 
día tener en cultivo hasta 3 parcelas al año. Más adelante, al - -  
año o a los dos años dejaban descansar las  parcelas. Por eso- 
tenían que abrir nuevas tierras al cultivo e l  año siguiente, dcpe" 
diendo de las necesidades de la creciente familia. Con la intro-- 
ducción de dicho insumo es posible cultivar permanentemente una - -  
misma parcela. 

Según los datos del propio municipio, se cuentan con 18,125 Has. - 
en producción. Debido a la situación geográfica y a sus particula - 
res condiciones ecológicas, el municipio se puede dividir en dos - 
partes: l a  parte alta que está integrada principalmente por los pg 
blados de E l  Triunfo, Tlalcontento y Los Altos. En total son - - - -  
8 , 8 2 5  Has. de las cuales 5 0 0  Has. son de cultivo (papa, avena, etc) 
y el resto son tierras de pastoreo y monte; la otra es la parte ba - 
ja del municipio que cuenta con 9,300 Has. de las cuales 3,000 Has. 
son de cultivo (maíz, frutales) y el resto son tierras de pastoreo 
(ganado menor) y monte (Ver mapa No. 4). 

Según el V Censo Agrícola de 1970 (33, el mmicipio de Ayahualuico 
cuenta con una superficie censada de 4,321.6 Has., de las cuales - 



34 . 
el 85% son tierras de labor, el 1 4 %  son tierras de pastos natura-- 
les, el .l% con bosques no maderables y el .4% son tierras no aptas 
ni para la agricultura ni para la ganaderla. (Cuadros estadísticos 
ver anexo No. 3) .  

Dentro de las 4,321.6 Has. no existen ejidos, sino que las tierras 
comunales están catalogadas como unidades de producción privadas.- 
De éstas, el 9 8 %  son predios mayores de 5 Has. y el 1 . 6 %  son pre-.- 
dios de 5 Has. y menores. Del total de la superficie de labor - - -  
-3,692.4 Has.- se cuenta con el 99% de tierras de temporal, con el 
.06%  de tierras de humedad y con un .l% de tierras de riego. Ello 
nos indica que el índice de inversión en infraestructura es nulo.- 
Dentro de la superficie de labor se cuentan, además, con un 9 8 %  en 
predios mayores de 5 Has. y con un 1 . 0 5 %  en predios de 5 Has. y me 
nores. De la primera clasificación, según el V Censo, existen 3 0 -  
predios l o s  cuales tendrían un promedio de 121.78 Has. cada uno, - 
mientras que de la segunda clasificación s o l o  hay 36 predios, l o s -  
culaes tendrlan una extensión promedio de 1.07 Has. cada uno. Se- 
gún estas cifras se pueden apreciar que existe una polarización de 
la tenencia de la tierra, es decir, mientras hay predios con más - 
de 50 y hasta con más de 100 Has., por otro lado exsisten más - - - -  
predios con apenss una hectárea y en algunos casos tál V I ~  con me-- 
nos de una hectárea. 

En l o  que respecta a la producción de maíz dentro del municipio, - 
se cuenta, según el censo, con un total de 121.6 Has. cultivadas,- 
todas ellas clasificadas como unidades de producción privada, de - 

' las cuales el 72%  son mayores de 5 Has. y el 27%  son de 5 Has. y - 

menos. 

I 

La producción totald.el maíz fu6 de115,457 kg de los cuales los agri- 
cultores con predios de más de 5 Has. produjeron un total de - - -  
84,307 kg ( 7 3 % )  y los agricultores con predios de 5 Has. y menores 
produjeron un total de 31,150 kg ( 2 6 % )  de la producción municipal. 
(Cuadros estadlsticos ver anexo No. 3) 
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Segfin la Secretaría de la Reforma Agraria, cada comunero debe tener 
10 Has. de tierra de temporal, pero la realidad es otra. Hay quie - 
nes sólo tienen media hectárea y quienes usufructúan más de 10 Has. 
bajo diferentes formas: mediería, alquiler de parcelas, compra o - 
usura que se cobra con el producto cosechado, con la explotación - 
del maíz, además de la forma individual independiente de produc--- 
ción, existe la mediería y el tercio. Ambas formas dolo se dife-- 
rencian porque el producto de la cosecha se divide, según,el caso, 
en dos o en tres partes, dependiendo del acuerdo previo y de las - 
condiciones bajo las cuales se de esta forma de relación para la - 
producción. Los actores de dic:ha relación de producción son due-- 
ños, uno, de la tierra y la mano de obra y otro del capital con el 
cual se sufragan los gastos necesarios tales como la adquisición - 
del abono. 

Esta forma de producción tiene lugar debido a la falta de capital- 
del primero y a la escasa tecnología con la que cuenta. Utiliza - 
este recurso con el fin de llevar a cabo una producción que le per - 
mita obtener la subsistencia, clon la utilización de la mano de obra 
familiar, la cual no recibe ningún salario, sino que se mantiene - 
o reproduce con el producto obtenido: la mitad de la cosecha. 

Por su parte, el dueño del capital sólo tiene que aportar el dine- 
ro suficiente para pagar, en caso dado, la renta de la yunta, el - 

abono, sin desembolsar ningún gasto que se refiera a la mano de o -  
bra ni absorber l o s  gastos de amortización de la tierra. Esto per - 
mite considerables ahorros en sus costos de producción, obteniendo 
así en beneficio la mitad de la cosecha, la cual obtuvo a bajos - -  
costos de producción y la venderá en el mercado a un precio más al, 
to. Este precio le garantiza una ganancia. Es decir, una renta. 

Así,pues, l a  manera como se ha llevado a cabo la producción de maíz 
tradiciocalmente ha sido a través de la superexplotación de la nia- 
no de obra familiar, a través del endeudamiento en préstamos parti - 
culares (usura) y de la venta de su propia mano de obra dentro dcl 
mercado agrícola de trabajo en el cual se emplean temporalmente p a  
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ra obtener un salario el que les permitirá, a corto plazo, finan-- 
ciar su propia producción de maíz. Esta Última en tanto alternati - 
va que difiere de la mediería o la usura. 

Debido a la poca productividad de la producción de maíz, a su poca 
rentabilidad - en términos de ganaciab por su carácter de produc- 
ción de subsistencia, l o s  agricultores de maíz no cuentan con nin- 
gún tipo de crédito que les permita liberarse de las relaciones de 
usura. El principal problema que los agricultores en general es - 
la falta de títulos de propiedad. Sin éstos -dicen- no se otorga- 
ningún crédito, ni por parte de la banca oficial ni de la banca - -  
privada ya que no existe ningún papel legal que respalde el présta - 
mo . 

No fue sino hasta el ciclo agrícola 1978-1979 que por primera vez- 
se les otorgó crédito a los agicultores de maíz por un acuerdo he- 
cho entre el Banco de Crédito Rural del Golfo y la Secretaría de -4 - 

gricultura y Recursos Hidráulicos para llevar a cabo un plan espe- 
cial de crédito a zonas marginadas. El crédito s ó l o  abarcaba el - a 
bono quimico necesario para la milpa. En este programa especial - 

se paga el 5% de interés (comunmente el Banco de Crédito Rural co- 
bra el 1 2 %  a ejidatarios y el 1 4 %  a pequeños propietarios). Aún - 

cuando se hizo extensiva la iniciativa de crédito só l o  fué otorga- 
da a 32 personas, en su mayorla dentro de la cabecera municipal. - 
(Ver anexo No. 4) 

La fruticultura es importante en la cabecera municipal y en el ba- 
rrio de Xololoyan. Esta es una actividad antigua -"los árboles ya 
estaban desde nuestros abuelos"-. Su producción n o  es uniforme ni 
constante ya que son contadas las huertas para la producción comer 
cia1 y la gran mayoría son huertas familiares. 

- 

Los trabajos necesarios para l o s  frutales son pocos. Durante- 
el mes de febrero se les poda (antes de la floración). El abono - 
se le aplica una vez al año después de la cosecha. Comúnmente, - -  
las huertas familiares no utilizan el abono, a diferencia de los - 
huerteros que producen para el mercado. La fumigada se realiza s Ó  - 
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l o  en caso de p l agas .  Como s e  puede v e r ,  l o s  t r aba j os  son pocos - 
y no se  emplea mucha mano de obra .  La huerta  f a m i l i a r  e s  atendida 
por  algún miembro de e l l a  en sus r a t o s  l i b r e s .  Por e l  c o n t r a r i o , -  
a q u e l l o s  que t i e n e n  grandes huertas  s í  emplean mozos para l a s  d i s -  
t i n t a s  t a r eas  y sobre  todo durante l a  época de l a  cosecha. 

En e s t a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  s e  da l a  compra-venta d e l  f r u t o  antes  - 
de que éste sea cosechado, e s  d e c i r ,  cuando e l  f r u t o  e s tá  t odav ía  en - 
e l  á r b o l .  E l  dueno d e l  á r b o l  o de l a  huerta vende su producto - - -  
"a l  tiempo". La cant idad  que ije paga por  l a  venta d e l  f r u t o  en e l  
á rbo l  es  v a r i a b l e  ya que i n t e r v i e n e n  f a c t o r e s  t a l e s  como l a  f l o r a -  
c i ón  d e l  á r b o l ,  s i  é s t e  e s  un á rbo l  sano, s i  e s  joven o v i e j o ,  s i -  
t i e n e  t r a d i c i ó n  de buena cosec:ha, pe ro  no in t e r v i enen  f a c t o r e s  co -  
mo e l  tiempo y l a  i n v e r s i ó n  quie l a  f a m i l i a  i n v i r t i ó  en él. Cuando 
se  r e a l i z a  l a  compra "a l  tiempo" e s  común que l o s  miembros de l a  - 
f a m i l i a  se  empleen como mano de obra para l a  r e co l e cc i ón  de l a  co -  
s echa ,  absorv iendo e s t e  g a s t o ,  además d e l  de t ranspor te ,  aquel  - - -  
quien compra e l  f r u t o .  

A l - i g u a l  que en e l  caso d e l  m a í z ,  l a  compra a l  tiempo d e l  producto 
e n c i e r r a  una r e l a c i ó n  de e x p l o t a c i ó n ,  ya que l o s  gastos d e l  cuidado 
de l o s  f r u t a l e s ,  a pesar  de s e r  pocos ,  son absorbidos por l a  unidad 
f a m i l i a r ,  mientras  que e l  c a p i t a l ,  en e s t e  caso ,  s ó l o  paga l a  mano 
de obra para su r e c o l e c c i ó n  l o  cua l  l e  permi te  cons iderable  a l lo - - -  
r r o s  en l o s  c o s t o s  de producción.  

En l o  que r e spec ta  a su c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  e l  producto se vende den - 
t r o  de l a  l o c a l i d a d  a l o s  acaparadores l o c a l e s  quienes t i enen  me-- 
d i o s  de t r anspor t e  para v e n d e r l o  a l  mercado de La blerced en e l  D.F. 
o b i én ,  l l e g a n  compradores de fue ra  cada año. L:I f r u t a  se compra- 
por  r e j a  o huacal a l o s  lugareños .  También se  da e l  caso de que - 
l o s  pequeños huer te ros  l l e v a n  por  su cuenta l a  fruta a vender a Pg 
r ó t e ,  Xalapa o Coatepec.  

I 

Con r espec to  a l o s  a g r i c u l t o r e s  de papa y c e r ea l e s ,  é s t o s  s e  encuen - 
trail en Los A l t o s ,  T la l contenu y e l  T r iun fo .  Estas l o c a l i d a d e s  - -  
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son las que más se han desarroll.ado dentro del municipio ya que s u  

actividad agrícola está orientada hacia el comercio y no hacia la- 
subsistencia como le es el maíz y de cierta forma lo son los fruta - 
les. Tanto la papa coino los cereales son cultivos que requieren - 
altas inversiones de caDital (Cuadro costos de producción de la Pa- 
pa ver anexo No. 5 ) .  

Los agricultores de la papa estiín organizados en la Asociación de- 
Productores de Papa del Valle de Perote, misma que forma parte de- 
la Unión Nacional de Asociaciones de productores de Papa. Este - -  
grupo de agricultores tiene el control político y económico dentro 
del municipio. Ello se manifiesta claramente en que los cargos de 
la Presidencia Municipal están ocupados por gentes de Los Altos, - 
todos ellos productores de papa y cereales y miembros de la Asocia - 
ción. Este grupo de agricultores es también el que otorga crédi-- 
tos personales (usura) a l o s  agricultores de maíz, quienes les t o -  

man sus tierras en mediería y quienes les compran su fruta. Tam-- 
bién los emplean en sus propias tierras para la cosecha de la papa 
y l o s  cereales. 

Además, este grupo de agricultores de papa es el Único dentro del- 
municipio que ha obtenido, a través de la Asociación, crédito del- 
Banco de Comercio para la producción de papa y cereales. Así, ve- 
mos que lo importante para el otorgamiento de un créiiito no es la- 
seguridad en la tenencia de la tierra, sino la seguridad de que la 
cosecha, de que el producto en el cual se invierte va a ser renta- 
ble, es decir, que va a producir una ganancia. Ello lo demuestra- 
el hecho de que dicha Asociación pugna constantenente frente al Go- 

bierno del Estado para que se les otorguen permisos para la expor- 
tación de su producto ya que el precio del mercado internacional - 
es más alto que el precio del mercado nacional. Dentro del merca- 
do nacional, el producto es vendido directamente al mercado de la- 
Merced en el D . F . ,  a Monterrey, Chihuahua, San Luis Potosí, Aguas- 
calientes, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 

Otra actividad que se realiza dentro del munic5Dj-o, aunque de menor 
importancia que las anteriores, es el aprovechamiento de la raíz.- 
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que se encuentra en el municipio. Esta actividad consiste en ex-- 
traer de la tierra la raíz que s e  lleva a vender dentro del mismo- 
municipio a las familias que la ,trabajan. Estas las venden como - 
"greña" a $6.00 kg. -diariamente llegan a obtener aproximadamente- 
$30.00-. Esta "greña" es lavada y con ella se elaboran escobas y- 
escobetas que venden a . 7 0  4 cada escobeta y a $80.00 la docena de 
escobas. Los artesanos viajan a Xalapa, Coatepec, Xico, San Mar-- 
cos, Teocelo o Perote a vender su producto. Esta actividad la rea - 
lizan las familias productoras de maiz, con nivel de subsistencia- 
y quienes además de realizar este trabajo como complemento a su ya 
precaria situación económica, emigran hacia el corte de café. En- 
vista del mal pago y de la cantidad de trabajo esta actividad es tá  
perdiendo importancia poco a poco. 

En la misma situación se encuent.ran también las familias que elabo - 
ran 10s muebles de madera y las cobijas de lana. 

Tenemos, pues, que dentro del municipio de Ayahualulco existen pri - 
mordialmente dos tipos de agricultores. Aquellos que se caracteri - 
zan por tener pequeñas p.ircelas de mala calidad, la cual explotan- 
con mano de obra familiar -base de su organización- sin capital su - 
ficiente ni para la compra del abono. Por ello, tienen que recu-- 
rrir a la mediería, a la renta de su parcela o a vender su fuerza- 
de trabajo. Por lo cual, su producción está orientada a la subsis - 
tencia de la familia como unidad de producción. 

El otro grupo de agicultores es aquel que produce cultivos orienta - 
dos al mercado, con escasa tecnología y capital, así como con el - 
empleo de gran cantidad de mano de obra asalariada sobre todo du-- 
rante el periódo de cosecha. Además, establecen relaciones de ex- 
plotación con el acaparamiento del excedente a través de la medie- 
ría y la compra "al tiempo", pagando solamerte los costos de los - 
insumos, del transporte (el cual muchas veces es de supropiedad) y - 
algunas veces de la mano de obra. 
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FOBLACION CATEGORIA IJOBLAC ION TOTAL, ACTIVIDAD ECONONI - 

1978 CA 

Ayahualulco 
(Cabecera) 

Pueblo 

Aguazuelas 

Ai tamirada 

Los Altos 

Alameda Chica 

Apanteopan 

Calzontepec 

Cetlaipan ' 

Limeta 
Nazasont ipan 

San Isidro 
Rinconada 
Plan de la 

cruz 
El Triunfo 
Tlalconteno 
La Toma 
Ocotepec 
Xocotepec 
Xololoyan 
Xoqui tla 

Rancher la 

Ranchería 

Congregación 

Ranchería 

Ranchería 

Congregación 

Congregación 
Ranchería 
Ranchería 

Barrio 
Ranchería 
Ranchería 

Congregación 
Congregación 
Rancher ;a 
Ranchería 
Ranchería 
Congregación 
Barrio 

4,900 Hab 

68 

250 " 

3,576 I '  

76 

520 ' I  

385 " 

260 " 

47 
60 ' I  

300 It 

126 
90 

868 I '  

730 
60 " 

650 " 

950 '' 
1,200 
1,500 

maíz, frijol, frutales 
muebles, cobijas 

papa, cebada, avena 

madera, maíz 

Papa 

café, maíz 

maíz, madera 

maíz, ganado menor, - -  
raíz 
café, maíz 

Papa 
madera, ganado menor,- 
maíz 
maíz, frutales, muebles 
maíz 
maíz, frutales, raíz 

Papa 
papa, alberjón, cebada 

Papa 
maíz, raíz 
maíz, raíz 
maíz , frutales 
maíz, frutales 

congregación: hay agencia municipal, comandancia auxiliar, policia y juez auxi-- 

Ranchería: solamente tienen jefes de barrio y su labor es organizar las faenas, 
repartir citatorios, arreglar asuntos sobre caminos, luz, agua, - - -  
etc. Todo esto lo reportan a la Congregación a la cual pertenecen. 

también tienen su jefe de barrio que desempeña las qismas tareas que - 
los de las rancherías. Se reportan a la Cabecera Fiuncipal pues a ésta 
pertenecen. Cuando hay problemas de pleitos, muertos, etc., se repor- 
tan al Agente municipal de la Congregación a la cual pertenecen. 

liar. 

Barrios: 

FüENTE: CENSOS.C.P.1978 y material de campo. 
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SAN MARCOS DE LEON, M U N I C I P I O  DE X I C O  

Datos H i s t ó r i c o s .  

San Marcos de León se encuentra s i t uado  d en t r o  d e l  munic ip io  de X i -  
c o ,  e l  cua l  t i e n e  una e x t ens i ón  de 1 7 0  k i l o m e t r o s  cuadrados dent ro -  
de l o s  cua l es  s e  l o c a l i z a  una gran v a r i e d a d  de c u l t i v o s :  e l  p r i n c i -  
p a l  de e l l o s  e s  e l  c a f é  aunque también se cuenta con e l  maíz y l a  - 
papa en l a  p a r t e  a l t a  d e l  munic ip io  ( e n t r e  l o s  1 , 7 3 0  m.s.n.m. y l o s  

3 ,200  metros en l a s  f a l d a s  d e l  Co f re  de P e r o t e ) ;  e l  p l á t ano  y l a  na - 
ran ja  se  encuentran combinados con e l  c u l t i v o  d e l  c a f é  y no s e  e x - -  
p l o t a n  comercia lmente.  Por  Ú l t imo ,  tenemos l a  c r í a  de ganado vacu- 
n o  para l a  producc ión de carne  y l e c h e  en l a  p a r t e  media d e l  munici - 
p i o ,  además de l a  c r i a  de ganad.0 capr ino  en l a  p a r t e  a l t a  d e l  inisnio 
Todas e s t a s  a c t i v i d a d e s  s e  encuentran d en t r o  de l o s  1 , 0 0 0  y 3 , 2 0 0  - 
m.s.n.m. (Ver mapa No. 5 ) .  

En 1 9 7 0 ,  e l  munic ip io  contaba c.on una pob l a c i ón  de 1 4 , 5 3 8  hab i tan- -  
tes ,  de l o s  cua l e s  San Marcos de León - l a  2a. p ob l a c i ón  más impor-- 
t a n t e  después de l a  cabecera  Munic ipa l -  cuenta con 2 , 6 5 5  hab i t án t e s ,  
o sea  e l  1 8 . 2 6 %  de l a  pob l a c i ón  d e l  munic ip io .  

E l  da to  más ant i guo  que s e  t i e n e  d e l  poblado de San Marcos se remon - 
t a  a l  año 1 5 8 0 ,  año en e l  que s e  hace un mapa de l imi tando  l a s  p ro - -  
p iedades  y e x t ens i ones  de l a  Cclrona en l a  Nueva España. Para e s e  - 
entonces ,  San Marcos y X i co  (ahora cabecera  munic ipa l )  aparecen co -  
mo pob l a c i ón  ind ígenas  importantes  (4). 

Hacia e l  año de 1 7 0 0  l o s  f r anc i s canos  h i c i e r o n  l a  pr imeras  construc  
cienes. En e s t a  época,  l o s  c u l t i v o s  más importantes  fueron e l  t a b a  
co y e l  maíz ,  además de l a  cría. de ganado vacuno. 

- 

Hacia 1 8 7 4 ,  San Marcos contaba ya con 116  f a m i l i a s  dando un t o t a l  - 
de 746 hab i t an t e s ;  s ó l o  59 f ami . l i as  po s e í an  pequeñas propiedades  y -  
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e l  r e s t o  - 57  f a m i l i a s -  c a r e c í a n  de t i e r r a  dedicándose a t r a b a j a r  - 
como peones en l a s  haciendas de Zimpizahua, La Laguna, Mahuixt lán- 
y La  P r o v i d enc i a .  También s e  arrendaban t i e r r a s  a l a s  mismas ha--  
c i endas ,  como l o  recuerda don Encarnación Es t e v e s  Hernández, quien 
t raba jaba  en l a  f á b r i c a  de h i l a d o s  y t e j i d o s  de l a s  Puentes,  muiii- 
c i p i o  de Coatepec ( v e c i no  a San Marcos).  Cuando se e n t e r ó  de que- 

l a  hacienda de Mahuixt lán rentaba p a r t e  de  sus t i e r r a s  en l o s  luga  - 
r e s  l lamados La L a g u n i l l a ,  La Reposa y Nata  de Agua, s e  o r gan i z ó  - 
con un grupo de ob r e r o s  y cam1:esinos s i n  t i e r r a s  y fueron  a p e d i r -  
l a s  t i e r r a s .  E l  pago de  e s t a s  e r a  en e s p e c i e :  60  fanegas  de malz-  
p o r  c u a r t i l l a  sembrada o sembrar caña de azúcar ,  misma que vendían 
a l  t r a p i c h e  de l a  misma hacienda.  

* 

A p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o ,  l o s  c u l t i v o s  más importantes  eran:  e l  c a f é  
-combinado con e l  c u l t i v o  de l a  naran ja  y e l  p l á t ano -  l a  caña de - a 
zúcar (en l a s  p a r t e s  más p l anas )  y mz í z .  Contaba además con gran- 
des ex tens iones  de bosques que s e  u t i l i z a b a n  para  obtener  l eña  des - 
t inada  a l  consumo de l a  poblac iOn y de l o s  t r a p i c h e s  de l a s  h a c i e n  
das. Todo e l l o  combinado con l a  c r í a  de ganado para  l a  producc ión 
de l e c h e  y carne .  

A l  i g u a l  que en e l  r e s t o  de México ,  en l a  r e g i ó n  c a f e t i c u l t o r a  s e -  
encontraban grandes hac iendas.  Las p r i n c i p a l e s  haciendas de l a  re 
g i ó n  e ran ,  como se d i j o ,  1,:: P r o v i d enc i a :  p rop iedad  de l a  f a m i l i a  - 
Bravo o r i g i n a r i a  de Coatepec ,  con una e x t ens i ón  de 532 .73  h e c t á - - -  
r e a s .  Dicha hacienda contaba con un t r a p i c h e  en e l  cua l  se o b t e - -  
n í a  pane la  y aguard iente  procesando l a  misma caña que s e  sembraba- 
en sus t i e r r a s  en l a s  que tambiién s e  sembraba e l  maíz .  Otra  ha- - -  
c ienda importante  e s  l a  de Zimpizahua, prop iedad  de l a  f a m i l i a  d e l  
L i c .  Pedro Paquel ,  con una e x t ens i ón  de 448.54 ha . ,  productora  de-  
pane la  y aguard iente  y sembraba maíz en sus t i e r r a s  además de l a  - 
caña de azúcar .  La hacienda más importante  de  todas ,  p o r  su e x t e n  - 
s i 6n  y p o r  c on t a r  con e l  t r a p i c h e  más grnade que aún en nues t ros  - 
d í a s  s i gue  en a c t i v i d a d  (Ingenilo de Mahuixt lan)  e r a  prop iedad  de - 
don Eduardo Dondé cuya e x t ens i ón  e r a  de  2989 ha. Del t r a p i c h e  sc-  

ob t en í a  pr inc ipa lmente  pane la  y aguard iente .  Esta  hac ienda,  como- 

, . ' . . .  . . ,"-. . .. 
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se dijo, daba sus tierras en arrendamiento a los vecinos de San - -  
Marcos para que cultivasen el maiz y la caña de azúcar, misma que- 
vendían al ingenio. 

La Revolución Mexicana repercutió en esta zona cuajando en la lu-- 
cha por la tierra. El ejido de San Marcos de León se constituyó - 
como tal en el año de 1923, después de varios intentos hechos des- 
de el año de 1914. En 1917 se :llevó a cabo el primer intento le-- 
gal pidiendo las tierras de la familia Bravo. En 1921 se llevaron 
a cabo los trámites legales, siendo Gobernador del Estado el Coro- 
nel Adalberto Tejeda, quien les diÓ su apoyo. 

No fué sino hasta el 19 de febrero de 1922 cuando se obtuvo la Po- 
sesión Provisional de 696 Has. para 173 campesinos. E l  25 de octu - 
bre, se obtuvo la Resolución Presidencial de la dotación de 808 Ha 
que se tomaron de l a  siguiente forma: 80 Ha de la hacienda de Zim- 
pizahua y el resto, 728 Ha de las haciendas de la Providencia y de 
Mahuixtlán, siendo beneficiados 202 jefes de familia. 

Cuando se repartió el ejido el principal cultivo era el maíz el - -  
cual se utilizaba para el consumo familiar. La naranja, como el - 
café, comenzó a cultivarse después de que se "fincó" el ejido. - -  
Los meses de cosecha de la naranja eran de noviembre a enero. Los 
cortadores, en su mayoría, eran del mismo San Marcos y de poblacio - 
nes dentro del mismo municipio. Alrededor de 1940-1950, a un cor- 
tador de naranja se le pagaba a . 25  centavos el huacal de naranja- 
recolectado. En condiciones Óptimas llegaban a cortar entre 70 y- 
80 huacales, pero la generalidad de los jornaleros llegaban a cor- 
tar entre 30 y 50 huacales. As1 pues, el ingreso variaba entre - -  
los $7.50 y $20.00 al día. 

La naranja se le vendla a los acaparadores locales, los cuales con 
taban con transporte propio lo que les permitía llevar el producto 
a venderlo directamente al mercado de la Merced en el D . F .  

- 

El cultivo de la naranja se dej6 -segtín cuentan los lugareños- poy 
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que e l  producto  no pudo compet i r  en e l  mercado s i endo  mejor  l a  na- 
r an ja  de Mar t ínez  de l a  To r r e  y l a  de Tlapacoyan. Y debido a l  m a l  
p r e c i o ,  su c u l t i v o  fué  decrec i endo  poco a poco. Con e l  abandono - 
d e l  c u l t i v o  l l e g ó  l a  “mosca negra ’<  que acabó d e f i n i t i v a m e n t e  con - 
e l  producto.  Algunos a t r i buye r on  e l  abandono d e l  c u l t i v o  a l a  p l a  - 
ga y no a l a  competencia en e l  mercado nac i ona l .  

En l o  que r e s p e c t a  a l  c u l t i v o  de1 c a f é ,  é s t e  s e  i n i c i o  en l a  r e - - -  
g i ón  a mediados d e l  s i g l o  pasado en un lugar  p e r t e n e c i e n t e  aún a - 
l a  f a m i l i a  de don A d o l f o  Domíngiiez llamado Tecoxo lco  ( l o c a l i z a d o  - 
c e r c a  d e l  mismo San marcos). La s emi l l a  se  t r a j o  desde Misanta la ,  
en e l  mismo es tado  y fué de l a  var i edad  aráb iga  t í p i c a .  ( 5 )  

Poco después d e l  r e p a r t o  de t i e r r a s ,  l o s  e j i d a t a r i o s  empezaron a - 

q u i t a r  l a  poca caña de azúcar que quedaba para conienzar a sembrar- 
de manera más g e n e r a l i z a d a  e l  c a f é .  Esto f u e  a l r ed edo r  de 1930  - -  
1940.  

Cuando se empezaba con e l  c u l t i v o ,  l a s  f i n c a s  eran abandonadas con 
l a  misma pulpa d e l  c a f é  c e r e z a ‘ q u e  se obten ía  d e l  p roceso  de bene 
f i c i o  (Proceso  i n d u s t r i a l  d e l  b e n e f i c i o  de c a f é  v e r  anexo No.6) 
Los  f i nqueros  que t e n í a n  d i n e r o  para comprar abono químico l o  ha--  
c lan .  E l  pr imer  abono que se u t i l i z ó  en l a  r e g i ó n  e r a  alemán i m - -  
por tado ,  s o l o  has ta  hace aproximadaiiiente 20  años que s e  empezó a - 
u t i l i z a r  e l  abono químico -nac i ona l -  de Guanos y F e r t i l i z a n t e s  de-  
México- .  Actualmente su uso e s  genera l i zado  porque con é l  -d i cen-  
l o s  c a f e t i c u l t o r e s -  l a  production de café aumentó a l  dob le .  

- 

La cosecha de c a f é  s e  l l e v a  a cabo de octubre a marzo. S in  duda - 
alguna,  e s  l a  l a b o r  que r e q u i e r e  más fuerza  de t r a b a j o  ya que toda 
se r e a l i z a  a mano y con gran p r i s a  p u e s  e l  f r u t o  t i e n e  que c o r t a r -  
s e  cuando e s t á  maduro. S i  no se co r ta  n t iempo e l  f r u t o  o se cae -  
o se seca ,  l o  que s i g n i f i c a  grandes pérdidas para  l o s  productores .  

Los c o r t ado r e s  prov i enen  de Xicc), Teocclo, Ayahualulco y demás l u -  
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gares cercanos. Alrededor de 1940 y 1945, a los cortadores se les 
pagaba a .25 centavos el litro de café recolectado (no lo medían - 
por kilogramo como ahora, el litro pesaba aproximadamente 750 gr.) 
Ahora 1978-1980 se les paga a 2.00, 2.50, 3.00 o 3 . 5 0  kg. de café 
cereza recolectado. 

El proceso de beneficio del café era totalmente artesanal, manual- 
y familiar. Años más tarde, con el incremento de la productividad, 
el alza del precio en el mercdo y el otorgamiento de créditos para 
una mayor y más eficiente producción, este proceso de beneficiado- 
se fué mecanizando cada vez más hasta llegar a lo que ahora es ei- 
beneficio industrial, dividido a su vez en beneficio húmedo y bene 
ficio seco, y luego como Gltimo 'paso,, el tostado y molido del mis- 
mo (Proceso industrial de beneficio del café ver anexo No. 6 ) .  

- 

En San Marcos existla un pequeño beneficio -propiedad de la fami-- 
lia Domínguez- el cual beneficiaba el café de sus propias fincas y ,  

en la medida de lo posible, maquilaba el café de los lugareños. - 
Actualmente este beneficio sigue funcionando pero sólo transforma- 
la producción de esa familia. 

También existían otros dos beneficios más como el anterior, pero - 
actualmente sólo uno sigue funcionando para el uso exclusivo del - 
dueño, mientras que el otro ya desapareció. 

Antes que se formaran las asociaciones de crédito y las cooperati- 
vas de beneficiado del café -de las cuales hablaremos más adelante- 
solamente existlan los préstamos otorgados por particulares -gran- 
des cafeticultores- como don Justo Fernández, los Piñeiro, los blar 
tinez y otros más, quienes acaparaban el café de la región. En - -  
ese entonces, eran los Únicos compradores, dueños y scííores del be- 
neficiado del producto y de su comercialización, pues compraban el 
café cereza a bajos precios como pago al préstamo otorgado a los - 
pequeños caceticultores y a l o s  ejidatarios. Estos prestamistas 
beneficiaban y exportanban el producto principalmente a Estados - 
Unidos. 

- 

, .... .....l.^l"*l"l *., '... I .  
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En 1949, por Decreto Presidencial, se forma la Comisión Nacional - J 
del Café cuyo objetivo era promover y mejorar la cafeticultura en- 
bléxico. Posteriormente, en diciembre de 1958 se forma el-Institu- 
to Mexicano del Café (INMECAFE) con el objeto no só l o  de promover- 
y mejorar la cafeticultura mexicana, sino también de defender y me - 
jorar su cultivo, el beneficio y el comercio de éste, tanto en bíé- 
xico como en el extranjero. 

A partir de este momento, los grandes cafeticultores tuvieron que- 
compartir su comercialización con el organismo estatal el cual pre - 
tendía controlar el mercado de compra-venta del café a través de - 
la reglamentación de las exportaciones del producto estableciendo- 
cuotas fijas por cada quintal exportado, fijando el número de quin - 
tales de exportación y limitando sus permisos. Junto a esto, se - 
daba asesoría técnica tanto en :La producción como para crear nue-- 
vas plantas de beneficiado, así como el establecimiento de asocia- 
ciones de crédito (UEPC nacen en 1972-1973) que permitiría a los - 
campesinos obtener un crédito oficial con bajos intereses librándo - 
se así de la usura de l o s  prestamistas privados y dándoles la opor - 
tunidad de organizar su propia producción, su beneficio y posibili - 
tando su participación en la comercialización de su propio produc- 
to, evitando con ello a los acaparadores e intermediarios. 

Aún cuando se puede dudar mucho de la eficacia y eficiencia del IN 
MECAFE, en cuanto que representara un beneficio real para el campe 
sino pobre, se puede decir que desde su creación empieza a aumentar 
y mejorar la producción, así como también empiezan a aparecer los- 
beneficios ejidales, rompiendo con el monopolio de l o s  particula-- 
res. Esta labor no sólo es fruto del INMECAFE, sino también de - -  
otras instituciones gubernamentales como la Secretaría de Agricul- 
tura y Recursos Hidráulicos y de1 Banco de Crédito Rural del Golfo. 

- 

- 

Actualmente, el poblado de San Marcos cuenta con dos beneficios in 
dustriales de café. El primero de ellos se llama "Cooperativa A - -  
gropecuaria Ejidal's a la cual pertenecen 102 socios, todos ellos - 
ejidatarios. Esta cooperativa obtiene créditos del Banco de Crédi 

- 

- 
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t o  R u r a l  d e l  G o l f o  para so1venta.r l o s  gas tos  de l a  cosecha d e l  ca -  
f é  y de su b e n e f i c i o ,  a s í  como para mejoras y mantenimiento de sus 
i n s t a l a c i o n e s ,  e s  d e c i r ,  c réd i t c l  de a v l o  y r e f a c c i o n a r i o .  

E l  segundo de e l l o s  s e  l l a m a  "Sociedad Coopera t i va  Agropecuaria de 
San Marcos de León, S .  C .  L.". Esta soc i edad  c o o p e r a t i v a  cuenta - 
con 26 s o c i o s  e n t r e  e j i d a t a r i o s  y pequeños p r o p i e t a r i o s .  Este be -  
n e f i c i o  produjo en l a  cosecha de 1 9 7 8 - 1 9 7 9  6000  q u i n t a l e s  (sacos - 
de 60  Kg) de c a f é  pergamino y durante l a  cosecha de 1 9 7 9 - 1 9 8 0  se  - 
produjo a l r ededor  de 7 0 0 0  q u i n t a l e s .  En e s t e  mismo c i c l o  comenzó- 
a func ionar  e l  b e n e f i c i o  seco  para l a  ob tenc ión  de c a f é  o ro  para - 
expor tac i ón .  Este  b e n e f i c i o  ob t i ene  c r é d i t o  d e l  Banco Nacional  de 
México desde hace,  más o menos :7 años. 

Además d e l  c r é d i t o  que s e  o t r o g a  a l o s  b e n e f i c i o s ,  e x i s t e n  t r e s  a -  
s o c i a c i o n e s  de c r é d i t o .  La primera de e l l a s  e s  l a  A so c i a c i ón  de - 

Créd i t o  E j i d a l  que opera con e l  Banco de C r éd i t o  R u r a l  d e l  Go l f o  - 
desde hace 1 4  años. Todos l o s  miembros de e s t a  Asoc i a c i ón  son e j i  - 
d a t a r i o s  que no p e r t ene c en . a  l a  soc iedad d e l  b e n e f i c i o  pero  que s i  
cuentan con c r é d i t o  bancar io .  E l  c r é d i t o  ob ten ido  se  des t ina  a l  - 

f inanc iamiento  de l o s  gas tos  de producción d e l  c a f é ,  e s t o  e s ,  en - 
l a s  l abo res  n e c e sa r i a s  de l a s  f i n c a s ,  así como sus gas tos  de cose -  
cha. Este banco o t o r g a  e l  c r é d i t o  a l o s  l a r g o  d e l  año en cuatro  - 
"misni t rac iones"  dando' un tota l  de $ 1 4 , 2 2 0 . 0 0  por  hec tárea  en e l  c i  
c l o  1 9 7 9  (Ca lendar io  de m in i s t r a c i one s  v e r  anexo No. 7 ) .  

Las o t r a s  dos a so c i a c i one s  de c r é d i t o  operan con e l  Banco Nac ional  
de México,  S .A .  Y es tán  in t eg radas  por e j i d a t a r i o s  y pequeños p ro  - 

p i c t a r i o s .  Con e l  c r é d i t o  obtenido  se  r e a l i z a n  l a s  t a r ea s  necesa-  
r i a s  para e l  c u l t i v o  y l a  cosecha d e l  c a f é .  E l  Banco Nac ional  de -  
México o t o rga  e l  c r é d i t o  í n t e g r o  y en e f e c t i v o  a p a r t i r  de l a  s o l i  - 
c i t u d  de l a  a s o c i a c i ó n  de c r é d i t o ,  dando $17 ,000 .00  por hectárea  y 
hasta más. 

J Así pues, podemos hacer una ráp ida  t i p o l o g í a  de l o s  productores  de 
c a f é  dentro  de l a  l o c a l i d a d  de San Marcos de León. A é s t o s  l o s  po -_ 

I 
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demos d i v i d i r  en t r e s  t i p o s ,  según l a  e x t ens i ón  de t i e r r a  que P O - -  

seen -ya  sea pequeña propiedad o e j i d o - ,  e l  monto de l a  producción,  
as: como también su acceso  a l  c r é d i t o  y su r e l a c i ó n  con l a  mano de 
obra.  ( 6 )  

1 . -  Aque l l o s  productores  que producen e n t r e  l o s  4 y l o s  50 quinta  - 
l e s  de c a f é .  Es tos  productores  t i e n e n  f i n c a s  con una ex tens ión  - -  
que va desde menos de una hec tárea  hasta dos hec táreas .  E l  número 
de matas v a r l a  e n t r e  l o s  500  y :3,000 matas (en cada hectárea  caben 
aproximadamente unas 1 , 5 0 0  ma ta s ) .  Dentro de e s t e  grupo de produc 
t o r e s  se  encuentran "avecinados" ( h i j o s  de e j  i d a t a r i o s  que r e c iben  
por herenc ia  una f r a c c i ó n  de matas dent ro  d e l  e j i d o ) ,  e l  e j i d a t a - -  
r i o  y pequeños p r o p i e t a r i o s .  

A e s t e  grupo l o  podemos d i v i d i r  en dos subgrupos de acuerdo a su - 
acceso a l  c r é d i t o  y su o r gan i z a c i ón  de mano de obra.  
1 . 1  Aque l l o s  p r o p i e t a r i o s  que no cuentan con ningún t i p o  de c r é -  
d i t o  i n s t i t u c i o n a l .  Estos  c a f e t i c u l t o r e s  t r a b a j a n  l a  mayor pa r t e -  
d e l  tiempo como j o r n a l e r o s  permanentes de l o s  productores  2 y 3 - -  
que veremos después. Las l abo res  de sus f i n c a s  - l imp i a s ,  f e r t i l i -  
zadas, e t c . -  l a s  r e a l i z a n  e l l o s  mismos en sus r a t o s  l i b r e s  o en - -  
l o s  d l a s  de f i e s t a  jun to  con su f a m i l i a .  Durante l a  cosecha,  l a  - 

f a m i l i a  también p a r t i c i p a  en l a s  l abo res  y algunos de sus miembros 
se emplean como c o r t ado r e s  en o t r a s  f i n c a s ,  una ve z  terminado e l  - 
t r aba j o  en l a  p r op i a .  

E l  d ine ro  para l a  compra d e l  abono -una o dos f e r t i l i z a c i o n e s  en - 
e l  c i - c l o -  se  puede obtener  d e l  ingreso  obten ido  en e l  t r aba j o  como 
cor tador  o como j o r n a l e r o  permanente, o ,  en su caso ,  d e l  ingreso  - 
que o b t i c n e  con l a  venta de su c a f é  c e r e z a .  Otra a l t e r n a t i v a  es - 
que patrón l e  proporc ione  e l  abono y se  l o  pague en abonos. 

E l  c a f é  c e r e za  que o b t i e n e  de su  p a r c e l a  l o  vende d i rectamente  a - 
l o s  compradores de c a f é  en e l  mismo pueblo y sue len guardar un p o -  

co para e l  consumo. 

1 . 2  Los a g r i c u l t o r e s  que t i e n e n  2 Has.: éstos  r e a l i z a n  e l  t r a b a j o  

.I 
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de mantenimiento de sus fincas con la ayuda de sus hijos o, en su- 
defecto, con el empleo de un jornalero permanente. 

Cuando se llega la época de la cosecha contratan peones ya que la- 
capacidad de trabajo de la familia no es suficiente para recoger - 

por si s o l a  toda la cosecha. 

Dentro de este subgrupo hay quienes reciben crédito de la banca o -  

ficial, el cual incluye los gastos para el mantenimiento de la fin - 
ca, el abono, los gastos del corte y el acrreo. El crédito, como- 
dijimos, es porporcionado en 4 partes dando un total de $14,220.00 

por hectárea. 

Otros reciben crédito de la banca privada, la que otorga el crédi- 
to de avzo diferenciado según la productividad de l o s  productores. 
A este subgrupo les autoriza hasta $18,020.00 por hectárea para to - 
das las labores, el combate de plagas y enfermedades, as: como gas - 
t o s  imprevistos cobrando a: 1 4 %  de intereses. 

Algunos productores de este subgrupo son socios del beneficio de la 
Sociedad de Crédito Ejidal al cual le eritregan su café cereza para 
ser beneficiado y comercializado. Una vez que se vendió el café,- 
se les hace la liquidación, después de deducirles los gastos reali - 
zados en esa operación. 

Otros productores, sin ser socios, llevan su café a beneficiar y - 
se les cobra la maquila. 

Otros productores, en cambio, venden el café cereza todo o en par- 
tes para ir pagando los gastos y deudas contraídas durante la cose - 
cha y para pagar 1.a mano de obr,a. 

2.-  Aquellos productores que tienen entre 3 y 7 hectáreas ya sea- 
de pequeiía propiedad o ejido y (que producen alrededor de 5 0  a 2 0 0 -  

quintales. 
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Las labores de la finca son realizadas por los hijos y, por lo ge-  

neral, tienen a un mozo permanente. Pero hay quienes sólo empican 
a los jornaleros cuando se necesita hacer el trabajo. 

Durante la cosecha emplean entre 20 y 30 cortadores entre los miem - 
bros de la familia, amistades y peones. La mayor parte de estos - 
finqueros tienen cortadores seguros que emplean cada año. Si son- 
de lugares cercanos como Xico, diariamente los manda recoger y los 
lleva a la finca en la que hay que realizar el trabajo, o bien, - -  
son los parientes del jornalero permanente (quienes muchas veces - 
es algún emigrado que se quedó a vivir ahl) y viven con su parien- 
te o buscan casa donde vivir. 

Hay quienes trabajan con recursos monetarios propios siendo la ex- 
cepción. Pero la mayor parte del crédito l o  reciben de la banca - 

oficial: $14,220.00 por Ha. y de la banca privada: $20,904.50 por- 
hectárea, más los costos del corte y acarreo. 

La mayor parte de estos productores son socios de uno de los dos - 
beneficiarios, a los cuales entregan el café para su comercializa- 
ción y beneficio. Hay productores que poseen sus propias despulpa - 
doras manuales o eléctricas, con tanques de lavado y planillas de- 
secado para su beneficio. Estos venden su café pergamino a l o s  - -  
grandes exportadores. 

3.- Aquellos porductores que poseen fincas de más de 10 hectáreas 
en tierras de propiedad privada, ejidal o de ambas ( s e  dá el caso- 
del arrendamiento a ejidatarios sin capital). Estos producen entre 
200 y 500 quintales. 

Los dueños de estas fincas no participan en los trabajos directos, 
sino que tienen contratado a un encargado quien además de supervi- 
sar y organizar los trabajos que deben realizarse, participa en - -  
ellos. Se emplean de 6 a 8 jornaleros permanentes para el manteni - 
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miento de las fincas. 

Además del abono, el cual tiene uso generalizado en la región, los 
productores de este grupo utilizan herbicida en combinación con el 
machete y el azadón. 

Durante la cosecha, al igual que el grupo anterior, contratan cor- 
tadores tanto de Xico como gente que llega de fuera cada año. A - 
los primeros los recogen todos los dias en camión de su propiedad, 
mientras que a l o s  seguncios, por lo general, lesp+-,porcionan casa- 
para que vivan en ella durante la época de cosecha. Estos cortado - 
res están comprometidos a trabajar con el patrón que les cia l a  ca- 
sa cuando él lo solicite, pero cuando no hay trabajo que realizar- 
pueden buscarlo con algún otro finquero. Algunos finqueros no les 
cobran renta por la casa que se les proporciona, pero otros se co- 
bran este servicio indirectamente pagando a menor precio e l  Kilo - 
de café recolectado. 

La mayor parte de estos productores obtienen crédito de la banca - 
privada, pero hay quienes operan también con la banca oficial. - -  
Otros pocos lo hacen con recursos propios y quienes combinan ambas 
opciones. 

Unos son socios del beneficio ejidal y otros del privado, pero tam - 
bién hay quien tiene su propio beneficio húmedo. 

Existe además otro grupo de productores que no se encuentran en - -  
San Marcos, pero si dentro de la región cafeticultora. Estos pro- 
ductores llegan a obtener una cosecha hasta de 20 mil quintales o- 
más y cuentan con más de 150 hectáreas de cafetales. 

Emplean gran cantidad de mano de obra, tanto para el mantenimiento 
de las fincas en las que emplean entre 20 y 4 0  mozos de planta, co 
mo para la cosecha en la que llegan a emplear entre 500 y 8 0 0  jor- 
na1eros.A estos se les proporcionan galeras para que haljiten las - 

- 
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familias durante la temporada de cosecha. En estas galeras hay, - 
no siempre, l u z ,  agua en una sola llave para todos l o s  habitantes- 
de la galera, un fogón por familia y tablas de madera comq repisas. 

Estos productores poseen sus propios beneficios de café, en l o s  - -  
que se lleva a cabo el prcceso completo de beneficio húmedo y bene - 
ficio seco, obteniendo as2 el café oro de exportación. 

Tenencia de la tierra y uso del suelo. 

Según el V Censo Agrícola de 1970 (7 )  en el Estado de VeracrÚz, el 
municipio de Xico cuenta con 727 unidades de producción, las cuales 
suman un toa1 de 10,979 Has. De éstas, el 55% son tierras de la-- 
bor, el 25% son pastizales, el 8 . 6 %  son bosques, el 11% son tierras 
incultas e inadecuadas para la agricultura y só l o  el 4 . 9 %  son tie- 
rras suceptibles de abrirse al cultivo. 

Dentro del municipio, la tierra está muy dividida. Del total de - 
la superficie censada -10,97C Has.- el 4 9 %  son unidades de produc- 
ción privada y el 50% son unidades de producción ejidal. Dentro - 
del primer grupo, el 8 8 %  de la superficie la controlan l o s  predios 
mayores de 5 Has, repartidos en 177 predios, o sea, son un prome-- 
dio de 27.32 Has. por predio y el resto -11% son predios de 5 Has 

y menores repartidos en 540 unidades de producción con 1.12  Has. - 
por unidad en promedio. Esto nos da una idea de la gran presión - 
demográfica que existe sobre la tierra. 

E l  municipio de Xico cuenta con 2,249.6 Has. cultivadas de café, - 
o sea, el 3 7 %  de la superficie de labor. De estas 2,249.6 Has, el 
54% son tierras ejidales y el 4 5 %  tierras de propiedad privada. - 
Dentro de este 4 5 %  de propiedad privada se cuentan con un 66%  en - 
predios de más de 5 has. y con un 33% en predios de 5 Has. y meno- 
res. 

E l  total de la producción en el municipio en 1969 fué de 3,770 432 

kg, de l o s  cuales el 4 9 %  l o  produjeron l o s  ejidos y el otro 5 0 %  - -  



53 . 
los produjeron los propietarios privados (8 )  (Ver cuadros estadis - 
ticos anexo No. 8 ) .  

En lo que respecta a l o s  otros dos cultivos más importantes den-- 
tro del municipio -el plátano y la naranja- no se explotan para- 
el mercado sino solamente para el consumo local v só l o  en caso de 
existir algún excedente se lleva a vender a los mercados de Xala- 
pa y Coatepec. El plátano era cultivado como árbol de sombra en- 
las fincas de café hasta que por recomendaciones de l o s  técnicos- 

del INMECAFE se dejó de cultivar porque llegaba a perjudicar al - 
café pues éste fruto absorbe mucho más abono y por l o  tanto le - -  

resta fuerza al crecimiento del cafeto. Por su parte, la naranja 
queda como recuerdo de sus buenos tiempos en l o s  que se explotaba 
para la comercialización; ahora se encuentra esporádicamente en - 
las fincas con el objeto de dar sombra a l  cafeto. 

El municipio cuenta también con la explotación del ganado vacuno- 
para la producción de leche y carne. Esta actividad está locali- 
zada alrededor de la cebecera municipal. También se explota, el- 
ganado caprino en la parte alta del municipio, aunque no para la- 
comercializacion, sino para la subsistencia. Según el V Censo - -  
(9) el municipio dedica el pastoreo alrededor de 2,749.7 has. to- 
das ellas de pastizales naturales en las cuales se crían alrede-- 
dor de 52,800 cabezas de ganado bovino, 8,461 cabezas de ganado - 

ovino, 10,632 cabezas de ganado caprino y por Último cuenta con - 
la cría de 13,995 cabezas de ganado porcino. 

CALENDAR IO -~ AGR I COLA 

Al presentar l o s  dos ciclos agrzcoi; c se pretende solamente dar - 

una idea más clara de cuál es la organización del trabajo particu - 
lar de cada municipio alrededor de su principal actividad agrlco- 
la. Con ellos se establecerá también los diferentes polos de de- 
sarrollo desigual en el que se venznmarcados l o s  migrantes. Por- 
un lado tenemos iin cultivo de subsistencia, el maíz, alrededor - -  
del cual se establecen relaciones familiares de producción, con - 
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poca especialización del trabajo y escasa tecnología, frente a un 
cultivo netamente comercial como lo es el café, en torno ai cual- 
gira la inversión de capital, tecnología especializada -abono y - 
herbicidas, as5 como su beneficio- y el empleo de gran variedad - 
de mano de obra asalariada. 

El calendario agrícola de ambas localidades (Ver cuadro No. l), - 
comienzan, -días antes, días después, en el mes de marzo- Uno - -  
con la preparación de la tierra (barbecho) para su siembra- o en- 
su defecto el desmonte- y el otro con las primeras labores de las 
fincas. 

Las dos localidades tienen ocupados la mayrir parte del año en sus 
respectivos ciclos agrlcolas y pecuarias. Ambas finalizan sus la - 
bores agrícolas -antes de la cosecha- en el mes de agosto. El - -  
mes de septiembre está catalogado como la "época de la guayaba" - 
ya que las labores en el campo son escasas y por lo tanto la opor - 
tunidad de obtener empleo. En este periódo se aprovecha para emi - 
grar hacia la cosecha de la papa dentro del municipio de Ayahualul - 
co, u otros lugares. En este tiempo l o s  jornaleros de San Marcos 
emigran a Xalapa o Coatepec para trabajar como albañiles, cargado - 
res u otro trabajo eventual. Cuando llega la cosecha, regresan - 
a su lugar de origen para terminar con el ciclo agrícola. 

Así, una vez terminada la cosecha de maíz en el mes de noviembre- 
y algunos años hasta el mes de diciembre- l o s  campesinos maiceros 
se ven libres para emigrar hacia el corte de café durante l o s  me- 
ses de noviembre a febrero, antes de volver al lugar de origen pa - 
ra comenzar una vez más su ciclo agrlcola. 

Ciclo Agrícola 

Febrero-marzo. 

Como se dijo, la principal actividad del pueblo de Ayahualulco e s  

el cultivo del maíz. Si se va a abrir una nueva tierra al culti- 
v o ,  en el transcurso del mes de febrero se realiza el desrnontc. - 
Si, por el contrario, es tierra que se ha cultivado antes, a prin - 
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cipios de marzo se comienza a preparar la tierra para el cultivo: 
se pica la caña de la cosecha anterior -la cual utilizan para dar - 
le alimento a los animales: vacas y bestias de carga- barbeclian- 
la tierra con azadón y en ese mismo mes, se siembran el frijol con a- 
bono. En el mes de marzo-y a veces hasta principios del mes de - 
abril- se siembra el maíz con abono y se realiza la primera lim-- 
pia del frijol. La primera se realiza con coa, la segunda con a- 
zadón. 

Mientras tanto en San Marcos, en el mes de febrero se termina la- 
cosecha del café -algunos años ce prolonga hasta el mes de marzo- 
o abril con pequeñas pepenas solamente-. Una vez terminada la co - 
secha del café se comienzan a hacer los primeros cultivos a 7:is - 
fincas: la primera poda de sombra y de los cafetos, luego se hace 
la primera limpia y la primera abonada de la finca. 

Abril. 

En Ayahualulco, en este mes, una vez que se ha terminado con la - 

siembra, algunos aprovechan este lapso de tiempo (entre la siem-- 
bra y el primer cultivo) para salir a trabajar como jornalero en- 
el cultivo de la papa; otros aprovechan para salir a vender cobi- 
jas, muebles de madera, escobas de raíz hechas en la localidad. 
Este tipo de migración temporal es menos frecuente que la migra-- 
ción hacia el corte del café. 

Por su parte, durante el mes de abril, en San Marcos se hacen los 
. hoyos para la siembra de nuevos cafetos a fin de renovar las fin- 

cas. Cuando se termina definitivamente con la cosecha del café,- 
se realiza la fiesta del lugar el 25 de abril día de San Marcos. 

Mayo - j unio . 
Durante este mes comienza la cosecha de los frutales de AyahualuL 
co: ciruela y capulín, así como la cosecha del frijol. Además se 
realiza la primera limpia y la segunda abonada de la milpa, que - 
se realiza con azadón. 
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En San Marcos, por su parte, se sigue con la hechura de hoyos pa- 
ra l o s  cafetos nuevos, prolongándose hasta el mes de junio. En - 
este último mes se hace el primer deshije (junio-julio) que con-- 
siste en quitar l o s  retoños que no sirven, seleccionando as: las- 
ramas del árbol. También se realiza la segunda limpia y la segun - 
da abonada de las fincas. Algunos finqueros utilizan herbicida - 
en combinación con el machete y el azadón. En estas actividades- 
se emplean jornaleros. 

Junio - j u1 i o .  

En Ayahualulco se continGa con la cosecha de capulln, ciruela y - 

frijol al mismo tiempo que se realiza l a  segunda limpia y la ter- 
cera abonada de la milpa. En el mes de julio comienza la cosecha 
del aguacate, durazno y pera, así como el cuidado de la milpa a - 
la cual só l o  "se le dan sus vueltas" para cuidarla de la tuza. - 
Todas estas actividades terminan en el mes de agosto. 

El 25 de julio se realiza la fiesta de Ayahualulco, la del Santo- 
Señor Santiago. Durante la fiesta bajan de todas partes del muni - 
cipio a festejar a l  santo patrono. Hay música, misas y comida en 
todas las casas del pueblo, la fiesta dura alrededor de una sema- 
na (10 ) .  

En el mes de julio, por su parte, en San Marcos se termina con el 
primer deshije, la segunda limpia y la segunda abonada. 

Agosto-septiembre. 

Durante l o s  meses de agosto y septiembre, en ambas localidades - -  
son llamados "tiempos de la guayaba" porque l a s  tareas que hay - -  
que realizar en el campo -tanto en l o s  cafetales como en la milpa- 
son muy pocas. En l o s  cafetales, só l o  se realiza el segundo des- 
hije (actividad que no realizan todos l o s  cafeticultores) en sep- 
tiembre. Por su parte, en Ayahualulco se termina con la cosecha- 
de aguacate, durazno, pera y perón en el transcurso del mes d c  a- 
gosto. Por l o  que respecta a la milpa "solo hay que esperar a - -  
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que crezca y se llene la mazorca". 

Octubre a febrero. 

En Ayahualulco, mientras se llega el tiempo de la pizca del maíz- 
-noviembre-diciembre- algunos jornaleros solos bajan a las prime- 
ras pepenas de café (que empiezan en octubre) con el fin de obte- 
ner dinero y pagar los mozos que necesite emplear para su cosecha, 
así como para establecer el lugar y el patrón con el que trabaja- 
r5 durante la cosecha. Esto no es generalizado. 

Por lo general, la mayoría de los emigrantes bajan en el mes de - 
noviembre -después de la fiesta del día de muertos-. Trabajaii - -  
ese mes en la cosecha del café y regresan a finales de noviembre- 
y principios de diciembre a pizcar el malz. Una vez terminada l a  

cosecha regresan de nuevo al corte de café donde permanecen hasta 
el mes de febrero o marzo -dependiendo de las condiciones particu - 
lares de cada familia- para comenzar el nuevo ciclo agrícola del- 
maíz. Hay quienes no emigran a l  corte del café hasta nc haber ter - 
minado de cosechar el maíz. 

Conclusiones. 

A l o  largo del capítulo hemos tratado de establecer las diferen-- 
cias de condicbnes entre ambas localidades, diferencias tanto eco - 
l ó g i c a s  como de actividades agrícolas y de la organización del - -  
trabajo alrededor de su' respectiva actividad agrícola. 

Dentro de ambos municipios -según la caracterización de l o s  produc - 
tores- se pueden apreciar dos polos de desarrollo agrícola. En - 
el primer caso tenemos por un lado agricultores de maíz que traba - 
jan su parcela en base al trabajo familiar, bajo relaciones de - -  
usura y mediería y con muy e-casas oportunidades de crédito, sien - 
do, estas 3 Última$ manifestaciones de la paulatina expropiación de - - 
los medios de producción. Mientras que por el otro lado se en--- 
cuentran l o s  agricultores de papa, l o s  cuales producen para e l  - -  
mercado, en base a la contratación de peones y uso de maquinaria, 
a s í  como con financiamiento privado. 



En el segundo caso encontramos por un lado cafeticultores que só- 
lo producen para la subsistencia en base al trabajo familiar y a- 
salariado, con poco acceso al crédito oficial y sí a la usura y a 
los préstamos personales, mientras que por otro lado tenemos agri - 
cultores que producen para el mercado, con altos índices de inver - 
sión para el cultivo y la tecnologia necesaria en base a la con-- 
tratación y utilización del trabajo asalariado. 

Tenemos que aquellos que trabajan para su subsistencia son los em - 
pleados, asalariados -temporales o no- de aquellos que cuentan - -  
con un capital y requieren de mano de obra asalariada para su p r o  - 
ducción orientada hacia el mercado para la obtención de una ganan - 
cia. 
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NOTAS 

1.- Archivo Comisión Agraria Mixta, Expediente No. 96, Xalapa,-- 
Veracruz. 

2.- El pago por el predial en el área de la cabecera municipal 1’ 
sus alrededores es de $10.00 por hectárea; en el área de Los Al-- 
tos el predial es de $25.00 por hectárea. Las condiciones para - 
abrir una parcela al cultivo son: dar aviso a la Presidencia Muni - 
cipal, indicar el lugar exacto, l o s  metros cuadrados que se van a 
abrir al cultivo y pagar los impuestos. 

3.- V Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 1970, Dirección General- 
de Estadística, México 1975, VeracrÚz. 

4.- Informante don Adolfo Domhguez, cafeticultor de San Marcos. 

5.- Se supone que el café e5 originario de Abisinia o Etiopía y- 
el recorrido que siguió hasta llegar a México fué: 
ABISINIA .-> FRANCIA 

FILIPINAS 
4. 

JI 

ARABIA y 
CUBA 

MEXICO: entró en el siglo XIS 
por Córdova. A\ 

SOCONUSCO G U A T E&IA LA 

Las principales variedades de café son: 
Caffea Canephora - Robusta 
Caffea Liberica - Dewevei 
Caffea Arabiba: Tipica (criolla) 

Borbón 
Caturra 
Mundo Novo (más productividad por planta, 7 5 K g . )  

6.- Material de campo de Ana Hortensia Castro M. 

7.- V Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 1970, - Estado de VeracrÚz 
Dirección General de Estadística, EI6xico 1975. 
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8. -  S.A.R.H. Agenda E s t a d i s t i c a ,  D i s t r i t o  de temporal  No. 1 ,  De- 
l e g a c i ó n  de Economía A g r í c o l a ,  Xalapa, Veracrúz ,  Enero 1980 .  

9.-  Idem. - 

1 0 . -  La cabecera  munic ipa l  e s t á  d i v i d i d a  po r  b a r r i o s .  Estos  son- 
una forma de o r g a n i z a c i ~ ó n  t e r r i t o r i a l  y s o c i a l ,  muchas veces  a n i  - 
ve l  de p a r e n t e l a .  Cada b a r r i o  t i e n e  su j e f e  e l  cua l  s e  encarga - 

de d i s t r i b u i r  l a s  faenas  ( t r a b a j o  g r a t u i t o  para l a  r epa ra c i ón  
y compostura de camiiios, e tc . ,  y t r a b a j o  para l a  i g l e s i a ) .  Toda- 
v í a  en 1960  e x i s t í a  l a  Junta de Admin is t rac ión  C i v i l  "Cabildo" en 
l a s  que p a r t i c i p a b a n  todos  l o s  j e f e s  de b a r r i o .  Además, e l  mayor - 
domo de cada b a r r i o  es e l  que s e  encarga de consegu i r  l o s  p a d r i - -  
nos para l a  f i e s t a  de cada b a r r i o  quienes  dan l a  comida y e l  a - - -  
guard iente .  Cada b a r r i o  t i e n e  su  c o f r a d l a  ( t i e r r a s  de c u l t i v o  - -  
dest inadas a e x t r a e r  fondos para l a s  f i e s t a s  de cada b a r r i o  y pa-  
r a  l a  f i e s t a  d e l  Santo pa t rón  Sant iago ) .  

En 1 9 7 8  l l e g ó  a l  pueblo  e l  pr imer  párroco  de p l a n t a  e l  cua l  ha - -  
p roh ib i do  l a s  mayordomlas organ i zadas  po r  e l  pueblo  para  l a s  f i e s  - 
t a s  r e l i g i o s a s .  Ahora e l  señor  cura es quien s e  encarga de todo-  
durante l a s  f e s t i v i d a d e s  y e s  quien admin is t ra  l a s  c o f r a d í a s .  - 
Se d i c e  que p a r t e  de e s t a s  c o f r a d l a s  a su ca rgo  l a s  arrienda .. El- 
señor cura,  aún en e s t e  t iempo,  s i g u e  cobrando e l  diezmo anual y -  
l a  p r i m i c i a .  E l  pr imero  s e  da po r  l o  g e n e r a l  en e s p e c i e ,  e l  1 0 % -  

d e l  maíz cosechado. La segunda r e c i b e  e l  e q u i v a l e n t e  en d ine ro  - 
por  uno o dos c o s t a l e s  de maíz (de $ 2 0 0 . 0 0  a $ 4 0 0 . 0 0 ) .  

I 
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CAPITULO I1 

Este capítulo tiene por objeto -a trevés de una descripción más - 
detallada del cultivo del maíz- exponer particularmente la organi 
zación del trabajo local y familiar alrededor de la principal ac- 
tividad agrícola de nuestro objeto de estudio: l o s  migrantes. - -  
Con ellos trataremos de explicarnos -a través de sus condiciones- 
de vida- las causas de su migración temporal hacia la cosecha del 
café. 

- 

CULTIVO DEL bMIZ 

Ciclo agrícola. --- 

Los comuneros de Ayahualulco siembran el maíz en parcelas donde - 

el terreno es sumamente inclinado, en laderas muy pronunciadas ya 
que el municipio se encuentra, como se dijo, en la zona montañosa 
de la Sierra Madre Occidental y son muy pocas las tierras planas- 
de buena calidad. Por ello, la geografía y el clima frío-humedo- 
del lugar só l o  han permitido la siembra del maíz de temporal. - -  
Por otra parte, l o  accidentado del terreno no da lugar a la utili 
zaci6n de maquinaria para el cultivo, por l o  que la tecnología - -  
que se utiliza es muy simple y rudimentaria, se utilizan ]~erra--- 
mientas tales como el azadón, hacha o machete, coa y, en raras - -  
ocasiones, el arado ya sea tiro de caballo o yunta de bueyes las- 
cuales son muy pocas. 

- 

El sistema de cultivo usado tradicionalmente es el de tumba, roza 
y quema utilizando primordialmente la mano de obra familiar y ra- 
ras ocasiones se contratan peones. 

Es importante resaltar que l o s  campesinos de Ayahualulco cuentan- 
además -aunque no todos- con árboles frutales tales como el perón, 
durazno, aguacate, y otros más cultivados en los solares de sus - 
casas habitación que les complementan su alimentación y, si hubie 
se algún excedente de producción, lo venden a los acaparadores lo 
cales para así obtener un ingreso más. 

- 
- 
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El principal destino del maíz es el de autoabasto familiar, no se 
cultiva para la venta salvo -en raras occrsiones- que la cosecha - 
haya sido buena y se cuente con un excedente. Aunque se puede - -  
contar con algunos acaparadores de tierra quienes siembran para - 
la venta una vez satisfechas las necesidades de la familia. 

Con el fin de mostrar la organización alrededor del cultivo del - 
maíz, el empleo de técnicas de cultivo pasaremos a describir los- 
principales cultivos del malz y su calendario. 
-tumba y roza: cuando un terreno se va a abrir al cultivo por pri - 
mera vez, se requiere de una inversión de trabajo más alta que 
para las demás actividades. hl clesmonte se hace en el mes de fe- 
brero y ,  por lo general se llevan entre 20 y 30 días. El desmon- 
te es la inversión más fuerte que se realiza ya que no basta sólo - -  
con el empleo de la mano de obra familiar, sino que hay que pagar 
los sueldos de los mozos extras para realizar esta dura tarea que 
consiste en tirar los árboles, quitar los arbustos y demás hier-- 
bas y piedras con el fin de dejar el terreno limpio ylisto para - 
la siembra. En el desmonte se utiliza el hacha, el machete y el- 
azadón. 
- quema: una vez terminado el desmonte, el siguiente paso es el- 
de la quema de las ramas que no sirvieron para leña, hojas, etc., 
que quedaron cuando se realizó la roza. Esto es con el objeto de 
que el terreno quede limpio. Al mismo tiempo, la ceniza que se - 

genera con la quema sirve como primer abono para la siembra ini-- 
cial. Para esta tarea, simple pero necesaria, se requiere estar- 

, pendiente de que el fuego no se extienda por el monte. Se reali- 
za en l o s  meses de febrero-marzo con s o l o  dos personas de la fami 
lia que se cncarguen del fuego. 
- barbecho: cuando el terreno ya tiene por lo menos un año en - -  
prodiicción, no se necesita realizar ni la quema ni la roza, sino- 
que antes de sembrar la tierra se prepara removiéndola con el aza 
dón para que le dé el sol y se mueran los bichos que ésta pueda- 
tener. Este trabajo lo realizan los miembros de la familia. Só- 
lo cuando el terreno lo permite se utiliza el tiro o la yunta. 

- 

- 
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- siembra: se realiza en el curso del mes de marzo o abril, de-- 
pendiendo del lugar geográfico en el cual se encuentra la parcela. 
Si es tierra que se acaba de abrir al cultivo, no se abona quimi- 
camente, sino que la ceniza resultante de la quema sustituye al - 
abono qulmico. Por lo contrario, si es tierra que ya ha sido sem - 
brada el año anterior, la primera abonada se aplica al tiempo de- 
siembra. La siembra se realiza con coa y en las tierras planas - 
con yunta o tiro. En esta actividad se  puede apreciar y palpar - 
más claramente la organización del trabajo ya que la mayor parte- 
de la familia participa en ella, mujeres, niños, viejos, etc. y - 
otros parientes consangulneos o de compadrazgo, bajo la relación- 
de mano y vuelta (de la cual se hablará más adelante) y a veces - 
bajo salario. 
- limpia: las siguientes tareas al cultivo de malz son l a  lim-- 
pia (abril o mayo) abonada y aterrada (mayo o junio). Estas se - 
realizan una detrás de otra para mayor eficiencia en el cultivo. 
Las llevan a cabo l o s  miembros de la familia con el azadón como - 

herramienta. 
- doblada: esta actividad se realiza cunado el elote ya está lis 
t o ,  se trata de doblar la caña del malz con un golpe de machete a 
fin de que el elote y la caña no sigan creciendo y se seque para- 
después cosechar. Esta labor se hace como por el mes de septiem- 
bre. 

- 

- cosecha: ésta se realiza manualmente y en ella interviene la - 
mayor parte de la familia (incluyendo mujeres y niños). Se reali 
za a finales de noviembre y principios de diciembre. 
en la siembra, también se da el trabajo de mano y vuelta. 

- 
Al igual que 

En una hectárea de malz, 10 tareas, se llegan a producir entre 23 

o 16 bultos o arpillas (70 kg.  cada arpilla), o sea entre 1,600 y 
1,100 kg. de maíz. Esta diferencia de producción se dcbe, princi 
palmente a las condiciones ecológicas, es decir a las variaciones 
en el clima así como en las diferentes calidades de los suelos. 

- 

El principal destino del maíz -podríamos decir que el Único- es - 
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el consumo familiar, pero también se utiliza para darle alimento a 
los animales caseros en caso de tenerlos. También se guarda la se - 
milla que servirá para el próximo año. 

Como se dijo el trabajo del cultivo de maíz se lleva a cabo -salvo 
excepciones, producto de diferentes circunstancias ?articulares- - 
por miembros de la familia. En el siguiente cuadro de costos de - 

producción se contabiliza la mano de obra empleada para darnos una 
idea del desembolso que tuviese que hacer la unidad familiar si en 
un dado caso se pagaran todos los jorqales (Cuadro No. 2). 

Hay que tomar en cuenta que existen muchas variaciones en l o s  cos- 
tos de la producción de maíz. Por ejemplo, hay quienes utilizan - 
la yunta ya sea propia o rentada, hay quienes siempre pagan mozos- 
y quienes por el contrario, trabajan con el sistema de "mano y - - -  
vue1ta"o mano de obra familiar . En este cuadro de costos tomare- 
mos solamente a aquellos que no utilizan yunta y que de no ser Dor 
que utilizan mano de obra familiar pagarTan mozos. 

- -  

COSTOS DE PRODUCCION DEL bIAIZ - AYAHUALULCO 1 9 8 0  - 

Cuadro No. 2 

TAREA 

Desmonte: febrero; 30 d5as con 2 mo- 
zos (70.00 jornal); hacha, mclchete y 
azadón 

Quema: lo realizan dos mozos en 1 - -  
día, cerillos 
Semilla: 22 litros** de maíz $16.00- 
Kg; y 13 litros de frijol a $9.75 el 
Kg * 

Siembra: mes de marzo o abril; en 10 
llas con 1 mozo; coa 

Limpia:** abril o mayo; 10 días con 1 
mozo; machete o azadón 

* 

COSTO* 

$ 4,200.00 

140.00 

90.75 

290.00 

700.00 

700.00 

(Cont ir-iiia) 



65. 

Cuadro 2 Bis 

* 
COSTO 

Abonada y aterrada: 20 bultos de abono 
(50 kg. cada uno) a $110.00 el bulto; 
1 mozo en 10 dlas. 

Cosecha: noviembre-diciembre; 10 mozos 
en un dla. 

2,200.00 
700.00 

700.00 

T O T A L  9,720.75 

* E l  terreno en este caso mide 200 x 150 metros. 
** Un litro de malz pesa más o menos 3/4 kg. 
*** Se realiza al mes de que se sembró. 

En el presente cuadro só l o  se trata de mostrar cuando y con qué - 
herramienta se llevan a cabo las diferentes tareas. 

HERRAMIENTAS DEL CULTIVO DEL -___ FíAIZ Cuadro No.3 

LABOR 

Desmonte 

Quema 

Barbecho 

Siembra 

Limpia 

Abonada y aterrada 

Doblada 

Cosecha 

MES 

febrero 

febrero-marzo 

febrero-marzo 

marzo - abril 

abril - mayo 

mayo - junio 

septiembre 

nov - dic 

hacha y machete 

ceri 1 l o s  

azadón o yunta 

coa o ).unta 

azadón 

azadón 

machete 

a mano 
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TAREAS No. DE JORNALES 

Desmonte entre 20 y 30 
Barbecho 8 
Siembra con abono 8 
Limpia 8 
2a. abonada 3 

Aterrada 8 
Deshierbe 4 
Doblada 3 

Cosecha 10 

T O T A l *  entre 74 Ó 52 

En el siguiente cuadro se trata de hacer la relación que existe - 
entre el tiempo de trabajo de un solo hombre en una hectárea de - 
maíz en las diferentes labores. 

HERRANI ENTAS 

machete, hacha 
coa 

azadón 
azadón 
a mano 
azadón 
machete 
machete 
a mano 

- - - -  

CANTIDAD DE MANO DE OBRA - FlAIZ Cuadro No. 4 

Así, tenemos que el desarrollo del ciclo familiar gira alrededor- 
de su propia reproducción. Este ciclo tiene dos aspectos impor-- 
tantes: el primero, la producción de parte de su subsistencia a - 
través del cultivo de su propia tierra y el segundo la emigración 
hacia Coatepec para obtener la otra parte de su subsistencia como 

, asalariados. Ambos aspectos cuentan con una base común: la maxi- 
mización de la mano de obra familiar en su lucha por l a  subsisten 
cia. 

Contratación del trabajo. 

Dentro del municipio de Ayahualulco se dan combinados dos tipos - 
de contratación del trabajo: el trabajo de "mano y vuelta" y el - 
trabajo asalariado (peones que trabajan por un jornal de $70.00 o 
$90.00 al día en el cic1.0 agrícola 1979 - 1980) .  
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E l  pr imero -mano y v u e l t a -  s e  c a r a c t e r i z a  porque no s e  remunera - 
con d ine ro ,  s ino  con t r a b a j o .  Es d e c i r ,  es  intercambio  de t r a b a -  
j o  en t r e  productores  de m a í z .  "Cuando m i  compadre va a sembrar o 
cosechar su p a r c e l a  y n e c e s i t a  mano de obra ,  é l  y yo nos ponemos- 
de acuerdo. Voy a t r a b a j a r ,  junto  con miembros de m i  f a m i l i a ,  a -  
su t i e r r a  y 61 nos da comida y aguard iente .  De i g u a l  forma, cuan -- 
do yo n e c e s i t o  sembrar o cosechar m i  p a r c e l a ,  m i  compadre me v i e -  
ne a ayudar y también l e  doy comida y aguardiente" .  

E l  segundo - t r aba j o  a s a l a r i a d o -  se  c a r a c t e r i z a  porque s e  remunera 
só l o  y exclusivamente con d i n e r o  una vez  terminada l a  jornada d i a  - 
r i a .  

E l  hecho de que e s t o s  dos t i p o s  de c on t r a t a c i ón  d e l  t r aba j o  se  - -  
den combinados, s e  puede medir en l a  neces idad que e l  campesino - 
t i e n e  de a d q u i r i r  e l  abono n e c e s a r i o  p a r a  l a  siembra d e l  m a í z .  - 

Este sólo se  adquiere  en e l  mercado a t r a v é s  d e l  intercambio  mone 
t a r i o ,  a s í  como también o t r o  t i n o  de productos necesa r i o s  para l a  

P a r a  adqu i  subs is tenc ia  de l a  f a m i l i a  ( ropa,  medic inas ,  e t c . ) .  
r i r  e s t e  d ine ro  necesa r i o  para l a  compra de mercancía e l  campesi- 
no n e c e s i t a  vender l a  Única mercancía que é l  m i s m o  Droduce y r e - -  
produce: su mano de obra .  

- 

- 

Se podr ía  d e c i r  que e s t a  combinación en l a  o r gan i z a c i ón  d e l  t r a b a  

j o  dentro  d e l  munic ip io  se  debe a l a  p ene t r a c i ón  de l a s  r e l a c i o - -  
nes c a p i t a l i s t a s  de producción en l a s  cua les  es tán  inmersos l o s  - 
campesinos. Los f a c t o r e s  que encontramos más importantes que - -  
l l e v a n  a l  camnesino a vender su f u e r z a  de t r a b a i o  son: 

- 

1. Las t i e r r a s  a b i e r t a s  a l  c u l t i v o  ya no son s u f i c i e n t e s  para sa 
t i s f a c e r  l a s  demandas de l a  c r e c i e n t e  f a m i l i a  s i  además tomamos - 
en cuenta, su ba ja  c a l i d a d  en cuanto a c o n s t i t u c i ó n  o rgsn i ca  d e l -  
sue lo  se  r e f i e r e .  Esto l i m i t a  l o s  recursos  d i s p o n i b l e s  para un -  
d e s a r r o l l o  de l a  un idad  f a m i l i a r  como unidad económica y de p r o - -  

dricción. 

- 
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2. El aumento en el número de los miembros de la familia en rela - 
ción con la tierra cultivable y la limitada productividad de ésta 
llevan a la familia a obtener s ó l o  la subsistencia. 

3 .  Debido a esta presión demográfica sobre la tierra y la baja - 
productividad, quedan miembros de la familia disponibles al merca - 
do de trabajo, SOR miembros sin tierra (ver lo referente a la he- 
rencia en la página 69) l o s  que emigran en busca de trabajo que - 
les proporcione un ingreso más o menos seguro, en busca de un sa- 
lario. 

4 .  Con el salario obtenido dentro del mercado de trabajo se com- 
pra el abono -insumo indisyensable para la producción del maíz- y 
para la compra de productos necesarios par2 la subsistencia, pro- 
ductos que la unidad familiar no produce, pero que le son propor- 
cionados por el mercado capitalista estos son: vestidos, comida,- 
medicinas, etc... Todo ello combinado con la organización fami-- 
liar para la producción de malz. 

Así pues esta tendencia a la proletarización, combinada con la ma 
no y vuelta y el trabajo familiar, está condicionada por los re-- 
cursos monetarios, familiares -relaciones de parentesco- y de tie 
rra de los cuales disnongan. Estas condiciones lo llevan a maxi- 
mizar y racionalizar sus recursos y a sobreexplotar la mano de o- 
bra familiar para sobrevivir. 

- 

- 

División Fami liar del trabajo. 

Para dar una idea de cómo se organiza la familia para la produc-- ' 
cion del maíz, se expone a continuación el caso concreto de una - 
familia. 

Esta familia emigra hacia el corte de café temnoralmente. Cuenta 
con una parcela comunal (10 tareas) que siembra de maíz y ,  en con 
diciones Óptimas de cosecha, logran producir malz suficiente (al- 
rededor de 23 arpillas, o sea unos 1,610 its) p a r a  casi todo el año 
(entrc: 8 y 9 meses alimentando tambi6ii a l o s  animales domesticos). 

- 
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E l  padre se encarga a l a  s iembra y e l  cu idado de l a  mi lpa  as1  co- 
mo de o r g a n i z a r  e l  r es to  de l a  f a m i l i a  cuando se r e q u i e r e  más ma- 
no de obra .  

Los h i j o s  varones  l e  ayudan a l  padre en e l  c u l t i v o  de l a  m i l pa  - -  
hasta  que se casan y pasan a formar una nueva f a m i l i a .  Cuando e s  - 
t o  sucede, e l  varón,  s i  no t i e n e  t i e r r a ,  s i g u e  ayudando a l  padre ,  
mientras  que l a  mujer coopera  en l o s  quehaceres domést icos .  

Aque l l o s  varones  que e s t án  a d i s p o s i c i ó n  d e l  mercado de t r a b a j o , -  
t i e n e n  l a  a l t e r n a t i v a  de emigrar  temporalmente a l a  c iudad de Xa- 
l apa ,  Coatepec a t r a b a j a r  como a l b a ñ i l e s ,  j a r d i n e r o s  o ,  b i e n ,  e - -  
migran hac i a  l a  zona c a f e t a l e r a  a t r a b a j a r  como peones permanen-- 
t e s  en l a s  f i n c a s .  En Ú l t i m o  caso ,  en i g r an  h a c i a  l a  c iudad de blé - 

x i c o  a t r a b a j a r  como j a r d i n e r o s ,  cargadores ,  a l b a i í i l e s ,  ayudantes 
de estac ionamientos  p ú b l i c o s  y a lgunas v e c e s  como obreros  en a l g u  - 
na f á b r i c a  de ropa.  

La madre, p o r  su p a r t e ,  se encarga de a tender  a l o s  hombres que - 
van a l a  mi lpa  y a l  r es to  de l a  f a m i l i a .  Cuando e s  n e c e s a r i o ,  - -  
p a r t i c i p a  en l a s  l a b o r e s  de siembra y cosecha a l  i g u a l  que l o s  - -  
hombres de l a  f a m i l i a .  

Las h i j a s ,  p o r  su p a r t e ,  v i v e n  en l a  casa paterna  hasta  l a  edad - 
en que se casan y pasan a formar p a r t e  de l a  f a m i l i a  d e l  mar ido . -  
Mient ras  v i v e n  en l a  casa paterna ,  a l  i g u a l  que l a  madre, se d ed i  
can a l a  l a b o r e s  d e l  hogar ,  as2 como en l a s  l a b o r e s  de l a  m i l pa , -  
sobre todo  en época de siembra y cosecha.  Cuando l a  f a m i l i a  emi- 
g ra  hac ia  e l  cor te  d e l  c a f é  todas  l a s  mujeres de l a  casa p a r t i c i -  
pan de i g u a l  manera en esa  l a b o r ,  a t i enden  l a s  l a b o r e s  d e l  hogar-  
y p a r t i c i p a n  como peones en l a s  f i n c a s  c a f e t a l e r a s .  Otra  a l t e r n a  
t i v a ,  que no sea  l a  d e l  matr imonio,  e s  emigrar  hac i a  l a  c iudad de 

biéxico o Xalapa a t r a b a j a r  en e l  s e r v i c i o  domést ico .  

- 

- 

La herenc ia  de l a  t i e r r a  v a r í a  mucho en cuanto a l  miembro de l a  - 
f a m i l i a  a l  cua l  s e  l e  hereda.  Algunas v e c e s  es a l  varón mayor y -  
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o t r a s  e l  más pequefio. Las m u j e r e s  en r a r a s  o c a c i o n e s  heredaban  t i e  - 
r ras .  E s t a  s e  h e r e d a  a un s o l o  miembro de  l a  f a m i l i a  ya  que l a  p a r -  
c e l a  e s  muy pequeña y s i  se  d i v i d i e s e  no s e  l o g r a r í a  p r o d u c i r  l o  s u -  
f i c i e n t e  como p a r a  mantenhr n i  s i g u i e r a  a una s o l a  f a m i l i a .  P o r  i o -  
t a n t o ,  l o s  miembros de  é s t a  que no heredan  t i e r r a  quedan a l a  d i s p o -  
s i c i ó n  d e l  mercado d e  t r a b a j o ,  t o t a l m e n t e  d e s p o s e í d o s  de  c u a l q u i e r  - 

medio de p r o d u c c i ó n .  Es a q u í  donde s e  h a c e  p a t e n t e  l a  p a u l a t i n a  p r o  - 
l e t a r i z a c i ó n  a t r a v é s  de l a  e x p r o p i a c i ó n  de  l o s  medios  de  p r o d u c c i ó n .  

Una vez  terminado e l  c i c l o  a g r í c o l a  d e l  n a í z  y r e c o g i d a  l a  c o s e c h a  - 
(nov - d i c ) ,  l a s  f a m i l i a s  b a j a n  a l  c o r t e  d e  c a f é .  Ahora b i e n ,  - - - -  
¿ q u i é n e s  son  l o s  miembros de  l a  f a m i l i a  que emigran h a c i a  e l  c o r t e ? -  
E s t o  v a r í a  según l a s  c o n d i c i o n e s  y o p o r t u n i d a d e s  c o n  l a s  que c u e f i t e -  
l a  f a n i l i a  p a r a  poder  d e j a r  o no a l o s  h i j o s  inás pcqueEos y a l o s  a -  
n i m a l e s  d o m é s t i c o s .  P o r  e j e m p l o  s i  un mtr imonio  j o v e r ,  y con h i j o s  - 

t o d a v í a  pequeEos no t i e n e  con  q u i e n  d e j a r l o s ,  e n t o n c e s  emigra s o l a - -  
mente e l  padre  quedando l a  madre a l  cu idado de  l o s  h i j o s ,  l o s  anima- 
l e s  y l a  c a s a .  S i  l a  premura de e m i g r a r  aún con h i j o s  pequeEos es  - 
mucha, e n t o n c e s  s e  l o s  l l e v a n  a t o d o s  aún s i e n d o  niñ-os de m e s e s ,  d e -  
uno o dos  de edad.  

En fami l ias  con miembros en edad de t r a b a j a r  - e n t r e  l o s  10  y 1 2  afios 
en a d e l a n t e -  l e s  es  más f á c i l  l a  o r g a n i z a c l o n  p a r a  l a  e m i s r a c i ó n .  - 
Algunas v e c e s  e n i g r a  e l  p a d r e  con  l o s  h i j o s  v a r o n e s  y s e  quedan l a s -  
m u j e r e s  y l o s  más p e q u e r o s  a l  cu idado de  l a  casa  y l o s  a n i m a l e s .  S i  
hay h i j o s  en l a  e s c u e l a ,  e n t o n c e s  son  e l l o s  l o s  que s e  quedan y e m i -  
g r a n  l a  madre,  e l  p a d r e  y l o s  más pequef ios ,  quedando a l  cu idado de  - 
a lguna  hermana n a y o r  o p a r i e n t e  c e r c a n o ,  aunque e l  hecho de  e s t a r  e n  
l a  e s c u e l a  no e s  impedimento p a r a  l a  m i g r a c i ó n .  S i  es n e c e s a r i o  l o s  
e s c o l a r e s  también  emigran .  Prueba d e  e l l o  es l a  g r a n  d e s e r c i ó n  esco 
l a r  a c a u s a  de  l a  m i g r a c i ó n .  En r a n c h e r i a s  t a l e s  como X o l o l o y a n  s e -  
quedan s ó l o  con 5 o 6 n i r o s  - l o s  n á s  pequeños-  d e  l o s  5 0  que t e n í a  a 
p r i n c i p i o s  d e l  año .  Según i n f o r n e s  d e  l o s  m a e s t r o s ,  l a s  e s c u e l a s  - -  
quedan c a s i  v a c i a s  ( 1 ) .  

- 
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Como s e  d e c í a ,  no e x i s t e  una r e g l a  o pa t rón  determinado p o r  e l  c u a l  
se r i j a  l a  emigrac ión  de l a  unidad f a m i l i a r ,  s i n o  que e s t o  depende- 
y v a r í a  según l o s  recursos  y c i r c u n s t a n c i a s  a l a s  cua l e s  e s t é  s u j e -  
t a  cada f a m i l i a  y según sea  l a  forma de manejar sus p r o p i o s  r e cu r - -  
sos para  s u  maximización. 

La mayoría de l o s  c o r t ado r e s  y sus f a m i l i a s  ba ian  en  e l  autobús de-  
pa sa j e r o s  con e l  cua l  cuenta e l  pueb lo  (d ia r iamente  l l e g a n  dos ca - -  
miones de Xalapa y dos de P e r o t e ) .  Algunos grandes f inqueros  de l a  
r e g i ó n  de Coatepec como l a  Sra. Vda. de Fa lcón  o don Justo Fernán- 
dez  mandan un camión grande que s e  d e t i e n e  en e l  c e n t r o  d e l  pueblo ,  
av i san  que van a p a r t i r  .hacia l a  zona c a f e t a l e r a  y todas  a q u e l l a s  - 
personas que qu ie ran  i r ,  suben y de e s t a  forma quedan cont ra tados  - 
para e l  corte de c a f é .  Es to  no sucede todos  l o s  años. 

Las cond ic iones  que enfrentan una v e z  que han l l e g a d o  a l a  zona c a -  
f e t a l e r a  v a r í a n  según l a s  r e l a c i o n e s  que s e  tengan en e l  l u ga r .  - -  
Por e j emplo ,  s i  l l e g a n  a un l u g a r  en e l  que t i e n e n  p a r i e n t e s  consan - 
guíneos,  é s t o s  l e s  darán casa y l e s  asegurarán,  de c i e r t o  modo, e l -  
t r a b a j o  durante e l  t iempo de cosecha a t r a v é s  de sus  p rop i a s  r e l a - -  
c i one s  con l a  fuente  de t r a b a j o .  S i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l l e g a n  a un 
l u ga r  en e l  que s ó l o  t i e n e n  r ' e l a c i ones  de compadrazgo con e l  f i nque  - 
ro con qu ien  van a t r a b a j a r  año t r a s  año, és te  l e  dará  casa donde - 
hab i t a r  durante l a  temporada de cosecha.  S i  no cuentan con e sa  f a -  
c i l i d a d ,  entonces  buscarán un cua r t o  en r en t a .  

Las cond ic iones  de v i d a  d en t r o  de l a  zona c a f e t i c u l t o r a  v a r í a  mucho 
para  l o s  c o r t ado r e s .  Hay f i nque r o c  que l e s  proporc ionan g a l e r a s  c o  
munes donde hab i tan  v a r i a s  f a m i l i a s  de Cor tadores ,  en e s t a s  g a l e r a s  
hay fogones  para  que preparen sus a l imen t o s ,  l u z ,  agua c e r c a  y - - - -  
e l l o s  mismos ob t i enen  l a  le f ia  que n e c e s i t a n  de l a s  f i n c a s  mismas. 
Pero  hay quienes  n i  s i q u i e r a  cuentan con agua c e r c a  y mucho menos - 
con l u z .  Por  l o  g e n e r a l ,  l a s  casas  que hab i tan  l o s  emigrantes  son- 
j a c a l e s  de cua t r o  paredes  y un t e cho  s i n  s e r v i c i o s  s a n i t a r i o s  v i - - -  
v i endo  en pésimas c ond i c i one s  de sa lubr idad .  

- 
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Cuando l l e g a n  a casa  de p a r i e n t e s  - g en t e s  que años a t r á s  emigraron 
en busca de t r a b a j o  y s e  quedaron a v i v i r  a h í -  ayudan en  l o s  queha - 
ceres domést icos  y p a r t i c i p a n  en l a  v i d a  f a m i l i a r .  Es c a r a c t e r í s -  
t i c o  que cada f a m i l i a  absorbe  sus p r op i o s  g a s t o s  de a l imentac i ón  - 
aún cuando compartan e l  mismo techo .  Cada mujer prepara  l o s  a l imen - 
t o s  de su p r op i a  f a m i l i a  en l a  misma coc ina .  Así pues, l a s  r e l a - -  
c i one s  f a m i l i a r e s  e n t r e  l o s  migrantes  es de ayuda mutua. 

Migrac ión .  

Como vimos, una p a r t e  de l a  unidad f a m i l i a r ,  t a n t o  hombres como mu - 
j e r e s ,  s e  encuentran a d i s p o s i c i ó n  d e l  mercado l i b r e  de t r a b a j o .  - 
Dentro d e l  munic ip io  s e  pueden a p r e c i a r  v a r i o s  t i p o s  de emigrac ión ,  
hac i a  adentro  y h a c i a  a fu e r a  de l a  en t idad .  

E l  p r imer  t i p o  de m ig rac i ón  es l a  que se da hac i a  Los A l t o s ,  T l a l -  
conteno y E l  T r iun fo  a l a s  d i f e r e n t e s  l a b o r e s  de l a  papa y l o s  c e -  
r e a l e s .  Esta  m ig rac i ón  i n t e rna  e s  tempora l  y es tá  condic ionada - -  
por  l a  siembra y l a s  d i v e r s a s  l abo r e s  d e l  maíz. So l o  emigran una- 
vez terminada l a  siembra o cuando l a s  l a b o r e s  d e l  maíz han termina 
do. 

- 

E l  segundo t i p o  de emigrac ión ,  l a  más s i g n i f i c a t i v a  po r  e l  gran nÚ - 
mero de emigrantes ,  s e  d i r i g e  a l  corte d e  c a f é  durante l o s  meses - 
de d ic i embre ,  enero  y f e b r e r o  en l o s  cua l e s  no hay t r a b a j o  que de-  
sempeñar en l a  mi lpa  n i  den t ro  d e l  mun ic ip i o  que sea  más r ed i tua - -  
b l e .  La p r i n c i p a l  razón  para  emigrar  hac i a  e l  corte de  c a f é  e s  - -  
que e l  s a l a r i o  ob t en ido  como j o r n a l e r o  dent ic )  d e l  munic ip io  e s  muy 
b a j o  de $ 7 0  a $90.00 d i a r i o s ,  mient ras  que t - í i  e l  c o r t e  s e  pueden - 
l l e g a r  a ganar has tas  $130  y $180 .00  d i a r i o s  en l a  mejor  época - -  
d e l  c o r t e .  

Según l a  es t ima de l a s  au to r idades  d e l  munic ip io ,  en esa  época emi 
g r a  hasta  e l  7 5 %  de l a  pob lac i ón .  Pr inc ipa lmente  emigran de Aya-- 
í iua lu lco ,  X o q u i t l a ,  San I s i d r o ,  P l an  de l a  Cruz, Ocotepec ,  Xoco te -  
pec ,  Ca l zontepec ,  Rinconada, Xo l o l oyan ,  Apanteopan y blazasontipan. 
Todas e s t a s  l o c a l i d a d e s  son productoras  de maíz p r inc ipa lmente ,  a -  

- 
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demás crían ganado caprino (Ver mapa No. 4 ) .  

Las principales localidades a las que emigran son: Coatepec, Zimpi - 
zahua, Jalcomulco, Nueva Alborada, San Marcos,CosautlBn, Las Animas, 
Villa Rica, Totutla, Tenempa y Córdoba dentro del Estado de Vera-- 
crGz; dentro del Estado de Puebla emigran también al corte de café 
a las localidades de Loma Bonita, Chicontepec y Villa Juárez. 

El tercer tipo de emigración es el que se da hacia la ciudad de Né 
xico, principalmente las mujeres que van a trabajar en el servicio 
doméstico. Emigran principalmente las mujeres solteras y regresan 
una o dos veces por año (el día de las madres o durante la fiesta- 
del pueblo). También se dan casos de quienes se emplean como obre 
ras en alguna fábrica de ropa. También emigran los jóvenes a la - 
ciudad de México a trabajar como albañiles, obreros, jardineros, - 
cargadores o en estacionamientos y lavando carros. 

- 

Hay que hace notar que el ciclo agrícola, es decir el hecho de ser 
propietarios de una parcela de la cual obtienen parte de su susten 
to, l o s  condiciona para que emigren hacia el corte de café y no - -  
hacia otros cultivos igualmente necesarios de mano de obra como lo 
sería el corte de l a  caña de azúcar la cual también se cultiva en- 
la región cafetalera. 

- 

Estos jornaleros no bajan al corte de la caña porque es el tiempo- 
en el cual tienen que empezar la siembra de su maíz, el que les - -  
permitirá sobrevivir durante el año. 

Lo que diferencia a los cortadores de café de los cortadores de ca 
ña es que l o s  primeros son propietarios de tierras en su lugar de- 
origen y durante una buena parte del ario son asalariados. Es de-- 
cir, el m a í z  que cultivan es para su propio consumo y su reproduc- 
ción como unidad económica familiar, teniendo que recurrir a la - -  
venta de su fuerza de trabajo para completar s u  subsistencia. Por 
un lado, ellos mismos producen parte de su subsistencia con la pro 
ducción del maíz y, por el o t r o ,  con la venta de su fuerza de tra- 
bajo obtienen el dinero necesario para la compra de artículos de - 

- 

- 
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primera necesidad que ellos no prodecen. 

Los segundos, los cortadores de caña, son jornaleros procedentes de 
diferentes partes de la República: Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y o - -  

tros estados. Son trabajadores totalmente desposeídos de tierra. - 
Por ello dependen sólo y exclusivamente de su salario como jornale- 
ros agrícolas. 

Ambos grupos son jornaleros agrícolas, %mbos son asalariados. Unos 
lo son temporalmente y los otros permanentemente. 

Tenemos, pues, que a lo largo del ciclo productivo estos jornaleros 
desempeñan diferentes ocupaciones según los recursos de los cuales- 
dispongan. Durante buena parte del año trabajan en su propia tie-- 
rra en la producción de su subsistencia alimenticia, la cual tiene- 
que complementar; participa en las actividades sociales y políticas 
de su pueblo (fiestas, cargos de barrio, etc. aunque esto va en dis 
minución); algunas veces -dependiendo de las circunstancias en las- 
que se encuentre la unidad familiar- emigra hacia las labores del - 
cultivo de la papa, otras emigra como comerciante de la fruta obte- 
nida en el huerto familiar o en la venta de muebles y cobijas lie--- 
chas artesanalmente, otras hacia la ciudad de México o Xalapa para- 

- 

emplearse en e l  sector servicios. Todas estas alternativas son con 
un sólo fin: entrar en el mercado de trabajo como asalariados ya - -  
que dentro del municipio no se cuentan con fuentes de empleo. 

ESTUDIOS DE CASO 

El principal propósito de los estudios de caso es ejemplificar la - 
organización interna, los diferentes mecanismos utilizados por la - 
familia, l o s  recursos que manejan mediante el. uso de la mano de o - -  

bra familiar para la producción agrícola. AsT mismo trataremos de- 
ejemplificar cúal es la organización familiar para el trabajo asala 
riado, mediante la emigración de sus miembros hacia el corte de ca- 
fé, hacia la ciudad de México o hacia otras pastes. 

- 

También trataremos, mediante las genealogías, de mostrar l o s  princi - 
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pales mecanismos que se utilizan en relación a toda la familia con- 
sanguinea para la ayuda mutua: quienes emigran, con quién, a dónde, 
cual es su lazo consanguíneo, etc... 

Ambos estudios de caso son de familias que han emigrado definitiva- 
mente a San Marcos, pero que mantienen relaciones de parentesco con 
la familia en el lugar de origen. Sus parientes emigran temporal-- 
mente durante la época de cosecha y viven en su casa, ambas fami--- 
lias tienen tierra para la siembra del maíz para su consumo. 

Familia Pedraza Florales. 

La familia nuclear está integrada por doña Francisca Morales y don- 
Carmen Pedraza. Ambos son originarios de Plan de la Cruz, Munici-- 
pi0 de Ayahualulco. Sus hijos son Gabriel (ya casado con tres hi-- 
jos), Rosita (que estudia primara) y Alejandro (11 años). 

Plan de la Cruz es una pequeña ranchería a escasos dos kilómetros - 
de la cabecera municipal. En la ranchería se cuentan alrededor de- 
treinta casas. Al parecer existen tres familias emparentadas entre 
s í  de una forma u otra. La ranchería cuenta con una escuela prima- 
ria, pero no cuenta con ningún servicio. Las casas son todas de ma 
dera, con cocina dentro de la misma casa habitación y piso de tie-- 
rra. 

- 

Al parecer, todos los jefes de familia de Plan de la Cruz tienen - -  
tierra. El que más tiene son 3 hectáreas y el que menos tienen "pg 
dacitos'< separados unos de otros, de trazo irregular y exactamente- 
nadie sabe cuanta tierra posee. 

Siembran con coa porque no se puede utilizar la yunta. S ó l o  se uti 
liza el arado en los terrenos muy planos que en realidad son pocos. 

- 

Tanto hombres como mujeres y niños participan en las labores del - -  
cultivo del maíz, sobre todo en la época de siembra y cosecha. 
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Don Carmen y soña F ranc i s c o  s a l i e r o n  de P l a n  de l a  Cruz cuando s e  - 
casaron. La p r i n c i p a l  razón  que l o  o r i l l ó  a emigrar  f u é  que no po-  
s e í an  t i e r r a  donde sembrar y tampoco se pod lan  mantener con l o  poco 
que s e  ganaba a l l á  como peón. 

Su pr imera s a l i d a  f u é  hac i a  Mahuixt lán,  "porque a h í  ten'ian c onoc i - -  
dos", a t r a b a j a r  en e l  c u l t i v o  d e l  c a f é .  Ah í  fue donde don Carmen- 
aprendió  e l  o f i c i o  d e l  c u l t i v o  d e l  c a f é .  En época de cosecha ambos 
t rabajaban como c o r t ado r e s .  

Durante un año o dos anduvieron p o r  toda l a  r e g i ó n  c a f e t a l e r a  t raba  
jando de peones en l a s  t a r e a s  d e l  c a f é  con d i f e r e n t e s  pa t rones  y so  
b r e  todo  durante l a  cosecha. De: Mahuixt lán s e  f u e r on  para  Mundo - -  
Nuevo, l u e go  a E l  Grande y a Coatepec.  Después de e s t a  temporada - 
en l a  zona c a f e t a l e r a  s e  r e g r e sa r on  a Ayahualulco  en donde permane- 
c i e r o n  un t iempo c o r t o  y r e g r e sa r on  de nuevo a l a  cosecha de c a f é . -  
V o l v i e r o n  a emigrar  d en t r o  de l a  r e g i ó n  c a f e t a l e r a  hasta  que don - -  
Carmen obtuvo empleo de peón permanente -hace trece años- en San - -  
Marcos donde ahora t i e n e n  su casa .  

- 
- 

Actualmente don Carmen t r a b a j a  con e l  mismo pa t rón  desde que l l e g ó -  
a San Marcos. Fué él qu ien  l e s  d i ó  l a  casa en l a  que v i v e n  a c t u a l -  
mente (2 ) .  Las t a r e a s  de don Carmen como encargado de l a s  f i n c a s  - 
de don Chev io  e s  ver que s e  r e a l i c e n  todas  l a s  t a r e a s  y c u l t i v o s  ne 
c e s a r i o s  d en t r o  d e l  c i c l o  a g r í c o l a .  E l  mismo s e  encarga de c on t r a -  
t a r  a l o s  peones que s e  n e c e s i t a n  durante e l  año. Don Carmen t i e n e  
t rabajando con él a v a r i o s  miembros de su f a m i l i a  que también han - 
emigrado desde P lan  de l a  Cruz para  quedarse d e f i n i t i v a m e n t e  ah í .  

- 

Durante l a  época de cosecha don Carmen e s  e l  encargado de l l e v a r  a -  
l o s  co r t ado r e s  a l  l u g a r  en donde s e  debe de  c o r t a r  - l a  mayor p a r t e -  
de l o s  c o r t ado r e s  son p a r i e n t e s  de  don Carmen y doña Franc isca  que- 
año con año ba jan  en esa  época-  y e s  é l  qu i en  a l  f i n a l  de l a  j o rna -  
da d i a r i a  pesa e l  c a f é  r e c o l e c t a d o .  

Los f a m i l i a r e s  que año con año l l e g a n  a l  c o r t e  de c a f é  (ver g e n e a l 2  

g í a )  l l e g a n  a v i v i r  a l a  casa de doña Franc isca .  A h í  v i v e n  durante 
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l o s  dos o t r e s  meses a n t e s  de v o l v e r  de nuevo a s e m b r a r  s u  maíz .  - 
E x i s t e  una c o c i n a  común c o n  d o s  fogones  e n  l o s  c u a l e s  se  p r e p a r a n  - 

l o s  a l i m e n t o s  de t o d a s  l a s  f a m i l i a s .  Cada f a m i l i a  s u f r a g a  s u s  pro- 
p i o s  g a s t o s ,  aún cuando l a  casa  sea l a  misma no se  puede d e c i r  q u e -  
sea una f a m i l i a  e x t e n s a ,  s i n o  de ayuda mutua y l a z o s  de p a r e n t e s c o -  
muy f u e r t e s .  

Algunos de e l l o s  s e  han quedado a v i v i r  d e f i n i t i v a m e n t e  e n  San Mar- 
cos en donde t r a b a j a n  también  con  e l  mismo p a t r ó n  y ,  s i  t i e n e n  l a  - 
o p o r t u n i d a d ,  con  a l g ú n  o t r o  f i n q u e r o .  

Don Carmen h e r e d ó  de s u  p a d r e  l a  t i e r r a  que a h o r a  s i e m b r a  de m a í z  - 
en  P l a n  de l a  Cruz. Empezó a c u l t i v a r l a  h a s t a  h a c e  a p e n a s  8 a ñ o s .  

Cuando s e  l l e g a  l a  é p o c a  de l a  s i e m b r a  de maíz (marzo) don Carmen y 
doña F r a n c i s c a  suben a P l a n  de l a  Cruz a s e m b r a r  l a  t i e r r a .  M i e n - -  
t r a s  permanecen en  P l a n  de l a  C r u z ,  v i v e n  en  casa  de una hermana de 
doña F r a n c i s c a .  Los g a s t o s  que r e q u i e r e  l a  s i e m b r a  "van s a l i e n d o  - 
d i c e  don Carmen- d e l  c o r t e  de café" y t a m b i é n ,  p e r o  e n  menor g r a d o ,  
d e l  s u e l d o  que é l  r e c i b e  como peón.  

Es te  a ñ o ,  don Carmen g a s t ó  en  l a  s i e m b r a  de 1 2  l i t r o s  de maíz  a l r e -  
dedor de $ 2 , 5 0 0 . 0 0 .  Durante  l a  s i e m b r a  no u t i l i z ó  e l  sistema de ma 
no y v u e l t a ,  s i n o  que pagó p e o n e s  -$60.00 d i a r i o s  más l a  comida que 
e n  t o t a l  v i e n e  s a l i e n d o  como en  $ 1 0 0 . 0 0  p o r  peón.  Ahora p r e f i e r e n -  
r e c i b i r  d i n e r o  y y a  son p o c o s  l o s  que t r a b a j a n  c o n  e l  sistema de ma 
n o  y v u e l t a  - d i c e  don Carmen-. E l  que t r a b a j a  c o n  mano y v u e l t a  - -  
l e s  t i e n e  que d a r  un t r a g o  ( a g u a r d i e n t e )  a quienes l e  ayudan. 

- 

- 

Una vez que s e  t e r m i n a  l a  s i e m b r a ,  s e  v u e l v e n  a San Marcos y don - -  
Carmen s i g u e  t r a b a j a n d o  de peón en  l o s  c a f e t a l e s .  

Los c u l t i v o s  que se  r e a l i z a n  a l  maZz a l o  l a r g o  d e l  año l o s  l l e v a n -  
a c a b o  l o s  f a m i l i a r e s  de don Carmen - s u  hermano ( v e r  g e n e a l o g í a ) - , -  
ya que no puede i r  c o n s t a n t e m e n t e  a P l a n  de  l a  Cruz. 
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Al rededor  de l a  f i e s t a  de Todos l o s  Santos y D ía  de  Muertos,  l a  f a -  
m i l i a  Pedraza Mora les  sube de nuevo a P l a n  de  l a  Cruz a cosechar  su 
maíz.  La cosecha,  a l  i g u a l  que l a  s iembra,  s e  r e a l i z a  con ayuda mu - 
tua e n t r e  f a m i l i a r e s  y con peones,  según s e  n e c e s i t e .  

E l  maíz cosechado s e  guarda en a r p i l l a s  - s i  l a  cosecha e s  buena sa -  
can e n t r e  40  y 50  a r p i l l a s  de mazorca- en P l a n  de l a  Cruz y poco  a- 
poco s e  l l e v a  a San Marcos ya  desgranado para  e l  consumo f a m i l i a r .  

Por su p a r t e ,  l o s  p a r i e n t e s  y amigos de P l a n  de l a  Cruz una vez que 
se termina l a  s iembra,  comienzan de  nueva cuenta e l  t r a b a j o  de l a  - 
r a í z .  E s t e  c o n s i s t e  en sacar  [escarban,do) l a v a r  y e l a b o r a r  escobas 
escobe tas ,  c e p i l l o s  para  l a  l i m p i e z a .  Es tas  l a s  l l e v a n  a vender  a -  
Coatepec,  Xalapa o P e r o t e .  

También hay miembros que s e  van a l a  cosecha o siembra de  l a  papa - 
(según l a  época)  dent ro  d e l  mismo munic ip io  con e l  f i n  de obtener  - 
un i n g r e s o  más ( s a l a r i o )  durante e l  año. 

Por su p a r t e ,  G a b r i e l ,  h i j o  mayor de don Carmen y doña F ranc i s ca ,  - 
t r a b a j a  como c o r t a d o r  durante l a  época de  cosecha y cuando é s t a  t e r  - 
mina busca t r a b a j o  en Coatepec o Xalapa como ayudante de  macánico,-  
p i n t o r  de  brocha gorda ,  cargador ,  a l b a ñ i l ,  e tc .  

E l  d i c e  que p r e f i e r e  no t e n e r  pa t r ón  f i j o  (como su padre )  porque - -  
e so  l e  p e rm i t e  i r  a t r a b a j a r  cuando q u i e r e  o cambiarse de t r a b a j o  - 
s i  no l e  gus ta ,  y l o  que e s  más importante ,  puede e s cog e r  c u á l  e s  - 
e l  t r a b a j o  en e l  cuá l  l e  pagan mejor. 

Gab r i e l  v i v e  de p a l n t a  en San Marcos. T i e n e  t r es  h i j o s  y e l l o s  y - 
su mujer van a c o r t a r  c a f é  durante l a  época de  cosecha.  

_- _I-- 
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Fami l ia  Garc ia  Rosas. 

Don Mar t ln  y doña J o s e f i n a  s a l i e r o n  de Ayahualulco po r  no t e n e r  t i e  - 
r r a s  p rop ias  en l a s  cualessembrar y con e l l o  mantener a su p r op i a  - 
f a m i l i a .  S a l i e r o n  en busca de t r a b a j o .  

Actualmente t i e n e n  ya 7 aííos de v i v i r  de p l a n t a  en San Marcos des - -  
pués de v a r i o s  años de i r  y v e n i r  cada año desde Ayahualulco a l  c o r  - 
t e  de c a f é  y de emigrar  dent ro  de l a  misma r e g i ó n  c a f e t a l e r a .  

Don Mart ín  empezó de peón en l o s  c a f e t a l e s  y en l a  época de l a  cose  - 
cha toda l a  f a m i l i a  t raba jaba  - y  aún t raba jan -  como co r tadores .  

Durante l a  época de cosecha l l e g a n  f a m i l i a r e s  desde Ayahualulco a - 
t r a b a j a r  en e l  c o r t e .  La r e l a c i ó n  que e x i s t e  con l a  f a m i l i a  en e l -  
lugar  de o r i g en  e s  muy e s t r e cha  por ambas p a r t e s .  Esto  s e  mani fes-  
t ó  en 1 9 7 9  cuando e l  más c-hico de l o s  Garc ía  Rosas se enfermó. Su-  

c e d i o  cuando e r a  época de l a  cosecha C'r maíz y é s t o s  no podían a s i s  - 
t i r  en l a  t a r e a .  Só lo  f u é  e l  mayor -Genaro- pe ro  como é l  s o l o  no po - 
d í a  con l a  cosecha l a  f a m i l i a  l e  ayudó a p i z c a r  e l  maíz .  

Hace s o l o  3 o 4 años que l a  f a m i l i a  Garc ía  Rosas empezó a sembrar - 
maíz en Ayahualulco.  La t i e r r a  que sembraron hasta  1 9 7 9  e r a  de una 
hermana de don blart ín a l a  cua l  l e  pagaba una s imbó l i c a  r en ta  ($10.- 
por  t a r e a )  (3) .  

Este  año (1980 )  empezaron a sembrar t i e r r a  p r o p i a  -herenc ia  pe te rna  
de don Mart ín- .  Este nuevo t e r r e n o  hubo que desmontar lo  para l o  - -  
cuál  don Mart ln  c o n t r a t ó  mozos -cuando no contaba con l a  ayuda de - 
sus h i j o s -  i endo s o l o  l o s  f i n e s  de semana a raya r  a l o s  mozos. 

En l a  época de siembra (marzo) é l ,  J o s e f i n a ,  a lgún h i j o  mayor (Gena - 
r o ,  Juvencio o Palemón) y l o s  h i j o s  pequeííos (Cande lar ia ,  Juan y - -  
Fernando) suben a sembrar e l  maíz.  Lo mismo sucede en época de co -  
secha. 

Cuando l o s  h i j o s  mayorcc están t raba jando  ya sea  de mozos en San May 
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co s ,  de a l b a ñ i l e s  en  Coatepec o Xalapa o han emigrado p o r  v a r i o s  me - 
ses a l  D i s t r i t o  F ede ra l  a t r a b a j a r  como a l b a ñ i l e s  o cargadores ,  don 
Mar t ín  se ve en l a  neces idad  de  c o n t r a t a r  mozos cuando é l  s o l o  no - 

puede con e l  t r a b a j o  de l a  mi lpa .  

E l  maíz cosechado l o  almacenan en casa de don Pedro  Garc ía  (suegro-  
de una hermana de  don blart ln:  Concepción) y poco  a poco se  l o  van - 
l l e v ando  a San marcos. 

Además de l a  p a r c e l a  de  maíz ,  l a  f a m i l i a  cuenta con una pequeña - -  
huerta  de aguacate -herenc ia  de l a  abuela  materna de J o s e f i n a - .  E l  
producto l o  vende Mar t ín  ya  sea  a l o s  acaparadores  local es,^ b i e n  - 
l o  l l e v a  a vender  a Coatepec o a Xalapa. 

Durante e l  resto  d e l  año cada miembro de l a  f a m i l i a  t i e n e  su p r o p i a  
a c t i v i d a d .  Por  e j emplo ,  don Mar t ln  vende y compra f r u t a  de Ayahua- 
l u l c o  a Coatepec o Xalapa. En l a  f i e s t a  d e l  d í a  de bluertos l l e v a  a 
vender e l  pan de muerto que compra en Xalapa. Estas  a c t i v i d a d e s  - -  
l a s  combina con e l  t r a b a j o  de peón en  l a s  f i n c a s  c a f e t a l e r a s  de San 
Marcos. 

Los h i j o s  mayores -Genaro y Juvenc io-  t r a b a j a n  l a  mayor p a r t e  d e l  - 
año de peones en e l  mismo San Marcos: azadón, ruedos,  l i m p i a s ,  ho--  
yos, abono, etc .  No t odo  e l  año permanecen en San Marcos porque no 
hay t r a b a j o  todo  e l  año n i  b i e n  pagado. P o r  e l l o  s a l en  a Coatepcc-  
o Xalapa en busca de t r a b a j o  como e l  de ayudante de a l b a i í i l .  Es te -  
año (1980)  Juvenc io  ganaba $140 .00  d i a r i o s  como a l b a ñ i l .  

I 

En 1 9 7 8 ,  Genaro y Juvenc io  emigraron a l a  c iudad de México.  Juven- 
c i o  es tuvo  t raba jando  pr imero  como j a r d i n e r o  y luego se metió de - -  I 

1 

aprendiz  en una f á b r i c a  de h i l a d o s  y t e j i d o s  y p o r  Úl t imo es tuvo  - -  ~ 

t rabajando de a l b a ñ i l .  Genaro, p o r  su p a r t e ,  hab ía  e s t ado  e l  año - 
a n t e r i o r  en e l  D.F .  con un primo y ambos t rbbajaban como a l b a í í i l c c .  
Es te  año Genaro s e  fué  a l a s  c o s t a s  de Veracruz  para  t r a b a j a r  de - -  
pescador y "poder s a ca r  a lgún d i n e r i t o " .  



81 . 
Por su p a r t e ,  J o s e f i na ,  cuando no es época de cosecha,  t r a b a j a  en- -  
l a  casa atendiendo a l o s  h i j o s  más pequeños y cuando es  necesa r i o  - 
l e  ayuda a I4art ín  en l a  siembra y cosecha de m a í z .  

La f a m i l i a  Garcia Rosas obt i enen  p a r t e  de su sustento,como unidad- 
econÓmica,del c u l t i v o  de ma í z  en e l  luga r  de o r i g e n  -aún cuando su- 
r e s idenc ia  sea San Marcos- y ,  por  e l  o t r o  l ado ,  completan su subs is  - 
t enc i a  con e l  t r a b a j o  a s a l a r i a d o  de v a r i o s  miembros de l a  f a m i l i a , -  
y en l a  énoca de cosecha,  de l a  f a m i l i a  en t e ra .  

Como se  nuede an r e c i a r .  en ambos casos l a s  f a m i l i a s  aue aquí presen - 
tamos son un e jemplo de l a s  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s  de l a s  cua les  - -  
echa mano l a  f a m i l i a  para l a  o r gan i z a c i ón  d e l  t r a b a j o  en aras de ob - 
t ener  l a  subs i s t enc ia .  

Ambas f a m i l i a s  emigraron a causa de no t ene r  t i e r r a  que sembrar, es  
d e c i r  por  no contar  con un medio de subs i s t enc i a  aunque fuese  un em - 
p l e o  en e l  mismo munic ip io .  

Emigraron durante un buen tiempo dent ro  de 12 zona c a f e t a l e r a  hasta 
que se  e s t ab l e c en  en e l  luga r  en e l  cua l  s e  encuentra un empleo más 
o menos seguro en e l  año. Se emplean como peones en l a s  f i n c a s  ca-  
f e t a l e r a s  para r e a l i z a r  l a s  d i f e r e n t e s  t a r ea s  que r e qu i e r en  l a s  f i n  - 
cas c a f e t a l e r a s ,  empleandose además como c o r t ado r e s  en l a  época de- 
l a  cosecha. 

En ambas f a m i l i a s  s e  v e  como a l t e r n a t i v a  de l a  ob tens ión  de un me-- 
j o r  s a l a r i o  l a  emigrac ión de l o s  h i j o s  mayores hac ia  o t r a s  ciudades 
para t r a b a j a r  pr inc ipa lmente  en e l  s e c t o r  s e r v i c i o s .  

Ambas f a m i l i a s  combinan también su t r a b a j o  a s a l a r i a d o  en e l  l u g a r  - 
de r e s i d e n c i a  con la. siembra de m a í z  en e l  l u g a r  de o r i g e n .  T i e r r a  
que pos te r io rmente  s e  cons igue g r a c i a s  a l o s  l a z o s  f a m i l i a r e s  ya - -  
sea he renc ia ,  r en t a ,  venta  o préstamo. 
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En l a  p r o d u c c i ó n  de maíz se  combina también  e l  t r a b a j o  f a m i l i a r  -ya  
sea  e l  de s u s  p r o p i o s  miembros as?  como e l  d e  s u s  p a r i e n t e s  con e l -  
s i s t e m a  de mano y v u e l t a ,  c o n  e l  t r a b a j o  a s a l a r i a d o ,  con l a  c o n t r a -  
t a c i ó n  de peones  en c a s o  de  no c o n t a r  con l a  mano de o b r a  f a m i l i a r -  
n e c e s a r i a .  

Así mismo, ambas f a m i l i a s  r e c i b e n  a s u s  p a r i e n t e s  que b a j a n  a l  c o r -  
t e  de c a f e  en é p o c a  de c o s e c h a ,  o b t e n i e n d o  a s ?  l a  ayuda mutua e n t r e  
p a r i e n t e s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  y o b t e n c i ó n  d e l  s u s t e n t o  ya sea  a t r a -  
vés de l a  p r o d u c c i ó n  d i r e c t a  d e l  maíz o e n  e l  t r a b a j o  a s a l a r i a d o .  

Tenemos p u e s ,  que en ambos c a s o s  s e  h a c e  p a t e n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e -  
dos  formas d i f e r e n t e s  de t r a b a j o  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  y p r o d u c c i ó n  d e l  
s u s t e n t o  o s u b s i s t e n c i a :  l a  maxin?izaciÓn de l o s  e s c a s o s  r e c u r s o s  - -  
c o n  l o s  que c u e n t a n  e n  e l  l u g a r  d e  o r i g e n  y l a  e m i g r a c i ó n  t e m p o r a l -  
p a r a  emplearse como a s a l a r i a d o s .  

C o n c l u s i o n e s  

Las c o n d i c i o n e s  más i m p o r t a n t e s  que o b l i g a n  a l  campes ino  a vender  - 
s u  f u e r z a  de t r a b a j o  s o n :  

1. La e s c a c e s  de t i e r r a s  a p t a s  p a r a  e l  c u l t i v o  l o  que l i m i t a  l o s  - 
p o s i b l e s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  c r e c i e n - -  
t e c  demandas de  l a  f a m i l i a  como unidad de p r o d u c c i ó n .  

2 .  La p r e s i 6 n  d e m o g r á f i c a  s o b r e  l a  t i e r r a  y l a  l i m i t a d a  p r o d u c t i v i  - 
dad d e  é s t a  l l e v a n  a l a  unidad E 2 n i l i a r  a l a  p r o d u c c i B n  de s u b s i s - -  
t e n c i a .  

3 .  La e c c a s e s  de t i e r r a  y l a  p r e s i ó n  d e m o g r á f i c a  s o b r e  é s t a  o r i g i -  
nan l a  e x p u l s i ó n  de c i e r t o s  miembros de l a  f a m i l i a  e n  b u s c a  de em-- 
p l e o  tempora l  o d e f i n i t i v a m e n t e .  

4. Con l a  o b t e n c i ó n  d e l  s a l a r i o  s e  hace p o s i b l e  l a  compra d e l  abo-  

no ( i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  m a í z )  y de o t r o s  a r t í c u l o s  que no prodiice 
l a  iinidad f a m i l i a r .  
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La organización familiar echa mano de todos los recursos disponibles 
para lograr una subsistencia. Para ello se dan combinadas dos for-- 
mas en la organización d.el trabajo: trabajo asalariado y exDiotación 
del trabajo familiar. Esta combinación de fmms de ?reducción no es 
el reducto histórico de un no20 de producción primitivo o campesino, 
sino que es el vroducto de las relacionaes que se establecen cntre - 
los campesinos no capitalistas y el sector agrícola capitalista den- 
tro de las relaciones del capital.. 

E l  sistema canitalista ha utilizado y adaptado las fornias de produc- 
ción de la economía campesina con l o  que obtiene por un lado, consi- 
derables ahorros en sus costos de producción, obtensión de mano de - 
obra barata para los productores capitalistas l o s  cuales producen pa - 
ra el mercado. Por otro lado, podemos decir que estas característi- 
cas del sistema agrícola mexicano no le han nermitido un real desa-- 
rrollo del capitalismo agrícola ya que retrasan el desarrollo de l a s  
fuerzas productivas dentro del campo como se ve en los países desa-- 
rrollados, en donde la agricultura es altamente tecnificada y produ- 
ce esencialmente para el mercado nacic : i l  e internacional. 
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NOTAS 

1 . -  E x i s t e  una anécdota contada por  l a  maestra de Xo lo loyan  a l a  - -  
cual  l e  d i j e r o n  l o s  n iños  que iban a d e j a r  l a  e s cue l a  porque i r í a -  
con su f a m i l i a  a l  c o r t e  de c a f é .  A e s t o  l a  maestra l e s  respondió  - 
que s i  dejaban l a  e s cue l a  a mitad d e l  año entonces  reprobar ían .  - -  
Ante e s t a  s i t u a c i ó n  l o s  niños  l e  propus ie ron  a l a  maestra que como- 
s e  i b a  a quedar s o l o  con l o s  ni f ios más c h i q u i t o s ,  entonces  s e  fue ra  
e l l a  también a l  c o r t e  de c a f é  con e l l o s  y que a h í  l e s  d i e r a  l a s  c l a  
ses  y a s í  pa sa r í an  e l  año. 

- 

2. -  Doña Franc isca  s e  que j ó  de que e l  pago po r  k i l o  de c a f é  r e c o l e c  
tad0 e s  muy b a j o  ( $ 2 . 5 0  o 3 .00  k g . ) .  Se r e f i r i ó  a que dadas l a s  - -  
cond ic iones  de t r a b a j o  en esa  época - l l u v i a  c ons t an t e ,  f r í o ,  e t c . - -  
e l  campesino s u f r e  mucho y que no e s  s u f i c i e n t e  l o  que s e  l e  paga.-  
Se r e f i r i ó  a que e s t e  pago tan  b a j o  e s  una forma como e l  patrón -pa  
r a  e l  cua l  t r aba jan -  se  cobra  l a  r e n t a  de l a  casa que 6 1  l e s  d i ó  y -  
que siempre han hab i tado .  

- 

Actualmente, en San Marcos se e s t á  construyendo una nueva c o l o n i a  - 
"Rafae l  Hernández Ochoa". Está  asesorada p o r  l a  SAHOP y t i e n e  como 
f i n  r e g u l a r i z a r  e l  asentameinto y l a  t enenc i a  de t e r r e n o s  urbanos.- 
E l  p r i n c i p a l  r e q u i s i t o  para obtener  un l o t e  e s  no t e n e r  en p r o p i e - -  
dad casa o t e r r e n o  alguno. Esta c o l o n i a  e s t á  i n t e g r ada  po r  1 5 0  j e -  
f es  de f a m i l i a ,  en su mayoría j o r n a l e r o s  y emigrantes  que s e  han - -  
quedado a v i v i r  a h í .  

En una asamblea c e l eb rada  e l  1 2  de mayo de 1 9 7 9  se acordaron l o s  SL 
gu i en t e s  puntos a cumpl i r :  
- A s i s t e n c i a :  a l a s  cua t r o  f a l t a s  c onse cu t i v a s  e i n j u s t i f i c a d a s  s e  
l e s  bo r r a r á  de l a  l i s t a .  
- E l  Grupo s e r á  asesorado y o r i e n t a d o  po r  e l  Comité E j e c u t i v o  de - 
l a  Cent ra l  Obrera y Campesina, representada por  e l  C. Diputado A l b e r  
t o  Contreras  Va l enc ia .  
- Las asambleas se c e l eb ra rán  cada ocho d í a s  a l a s  d i e z  de l a  maña 
na ( l o s  domingos) y l a  cuota semanal s e r á  de $10.00 

- 

- 
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Los $10.00 semanales se utilizarán para cubrir los gastos y movimien 
tos de l o s  trámites de la colonia. 

- 

El terreno fué comprado a don Adolfo Domlnguez con una superficie to - 
tal de 10-88-44 Ha. 

Don Carmen y doña Francisca pertenecen a este grupo y esperan tener- 
su casa propia después de tantos años de vivir bajo la tutela del pa - 
tr6n. 

3.- La cosecha anterior de maíz fué de entre 4 y 7 lonas. Esto 
varía según las inclemencias del- tiempo. Una lona (arpilla) dura - -  
más o menos mes y medio, dependiendo del número de miembros de la fa - 
milia y de los animales domesticos que tengan. 
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CAPITULO I11 

A través de la descripción de l a  organización de la mano de obra en- 
la cosecha del café y de las rei-aciones de trabajo que se  dan a su - 
alrededor, trataremos de hace una breve caracteriyación de los jorna 
leros agrícolas con el propósito de ubicarlos dentro del proceso pro 
ductivo bajo las relaciones capitalistas de producción. 

- 
- 

Empezaremos con una breve descripción de las principales caracteris- 
ticas ecológicas y condiciones materiales para el cultivo del café. 

CULTIVO DEL CAFE 

Las principales características ecológicas para el cultivo del café- 
son suelos profundos, orgánicamente ricos y buena humedad. En bléxi- 
co se localizan por lo general en pendientes elevadas y fáciles de - -  
erosionar. La precipitación fluvial necesaria es de 1,500 a 5,000 - 
m.m. y la temperatura media más fría es mayor a los 10 grados centí- 
grados. El límite de altura para una buena producción de café fluc- 
túa entre l o s  500 y los 1,500 metros sobre el nivel del mar. 

El cultivo del. café es perenne, es decir, es una plantación que pue- 
de durar muchos años en producción, renovando solamente las plantas- 
enfermas o dañadas o aquellas que no produzcan l o  suficiente. 

Antes de ser plantado un cafeto en la finca, previamente ha sido sem 
brado en el semillero primero y en el plantel después. El primero - 
es el lugar en el cual se deposita la semilla en la tierra preparada 
anteriormente. Ahí nace la “pesetilla” -así se le llama al cafeto - 
con las dos primeras hojas- la cual es seleccionada para ser trans-- 
plantada al plantt.1.. En éste permanece un año o dos. Ambos -semi-- 
llero y plantel- cuentan con buena tierra, buena sombra y abundante- 
agua. 

- 

Un cafeto empieza a producir hasta el tercer año de vida ya plantado 
en la finca. No es sino hasta el quinto año cuando está en plena - -  
producción (dc 3 a 6 kg). Una hect5rea de café produce entre l o s  15 
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y 2 0  q u i n t a l e s  de  c a f é  pergamino ,  dependiendo de  l o s  c u i d a d o s  h e - - -  
c h o s  a l a  f i n c a ,  y de  s u  p r o d u c t i v i d a d .  En una h e c t á r e a  c a b e n  a p r o  - 
ximandamente 1 , 5 0 0  matas de c a f é ,  dependiendo de l a  v a r i e d a d .  P o r -  
e j e m p l o ,  de l a  v a r i e d a d  a r á b i g o ,  l a  más coi:iun e n  l a  r e g i ó n ,  se  siem - 
b r a  1 , 5 0 0  matas, m i e n t r a s  que de l a  v a r i e d a d  c a t u r r a  se  pueden - 
sembrar  h a s t a  2 , 5 0 0  matas  en una h e c t á r e a .  

La sombra que debe de u t i l i z a r s e  e n  l a s  f i n c a s  d e l  c a f e t o  s e  s iem--  
b r a  aproximadamente a 1 5  p o r  1 5  m e t r o s  d e  d i s t a n c i a  o a 10 p o r  10 - 
m e t r o s  dependiendo d e l  grado  de humedad de l a  f i n c a .  

E l  abono es  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  que se  l o g r e  una buena y abundante  - 
c o s e c h a .  Comúnmente, e l  abono se  a p l i c a  t r e s  v e c e s  p o r  año e n  mayo, 
j u l i o  y o c t u b r e .  Hay f i n q u e r o s  que s ó l o  abonan dos v e c e s  a l  año.  - 
Con un s o l o  b u l t o  de  abono ( 5 0  k g )  s e  l l e g a n  a r e g a r  como 2 0 0  matas 
de c a f é .  E l  abono que s e  u t i l i z a  e s  e l  1 8 - 1 2 - 6 .  

E l  c i c l o  a g r í c o l a  d e l  c a f é  comienza a l r e d e d o r  d e l  mes de marzo cuan - 
do s e  han terminado y a  l a s  ú l t i m a s  p e p e n a s .  Las p r i m e r a s  t a r e a s  - -  
que s e  r e a l i z a n  son  l a  poda de c a f e t o s  que c o n s i s t e  en q u i t a r  aque-  
l l a s  ramas que no p r o d u c e n ,  l a s  ramas que f u e r o n  r o t a s  o m a l t r a t a - -  
das  d u r a n t e  l a  c o s e c h a  y a s 5  dan c a b i d a  a l a s  nuevas  ramas que v i e -  
nen en camino.  La poda de l a  sombra,  t a r e a  i n m e d i a t a  a l a  c o s e c h a -  
t i e n e  p o r  o b j e t o  e q u i l i b r a r  l a  e n t r a d a  de s o l  a l a s  matas con e l  f i n  
de c o n t r o l a r  e l  e x c e s o  o f a l t a  de humedad y con  e l l o  se  e v i t a n  tam- 
b i é n  enfermedades  como e l  mal de h i l a c h a s ,  e l  o j o  de g a l l i n a  y - -  
o t r a s  más. Una v e z  r e a l i z a d a s  l a  poda de l a  sombra y l a  poda d e l  - 
c a f e t o ,  se  r e a l i z a  l a  l i m p i a  que c o n s i s t e  e n  q u i t a r  l a  h i e r b a  que - 
s a l e  a l r e d e d o r  d e l  c a f e t o  con  e l  f i n  de que no a b s o r b a n  e l  abono - -  
d e s t i n a d o  a l  c a f e t o  r e s t á n d o l e  f u e r z a  a l  c r e c i m i e n t o  de l a  mata. - -  
Después de l a  p r i m e r a  l i m p i a  se  a p l i c a  l a  p r i m e r a  abonada a l a  f i n -  
ca. Algunos f i n q u e r o s  r e a l i z a n  e s t a s  dos  t a r e a s  a l  mismo t iempo - -  
u t i l i z a n d o  l a  h i e r b a  que se  q u i t a  nara  t a p a r  e l  abono a p l i c a d o .  Se  
u t i l i z a  e l  azadón y e l  machete .  

Durante e l  mes de a b r i l ,  se  l l e v a  a c a b o  l a  h e c h u r a  de l o s  hoyos p a  - 
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r a  l a  siembra de l o s  nuevos c a f e t o s  que durante l a  pr imera poda f u e  - 
ron desechados p o r  enfermedad, por v e j e z ,  e tc .  Los  mozos u t i l i z a n -  
e l  azadón. En e s t a  mismo mes, una v e z  terminada l a  cosecha d e l  c a -  
f 6  se r e a l i z a  l a  f i e s t a  d e l  pueb lo  ( 25  de a b r i l  d í a  de San Marcos).  

Durante e l  mes de mayo se comienza a sembrar l o s  nuevos c a f e t o s  y - 

en e l  mes de a g o s t o  s e  res iembran l o s  c a f e t o s  que no pegaron,  aquc- 
110s que s e  secaron o s e  murieron p o r  a lguna o t r a  razón.  

1 

I 

Durante e l  mes de j u n i o  s e  comienza a r e a l i z a r  e l  pr imer  d e s h i j e ,  - 
es d e c i r ,  l a  s e l e c c i ó n  de l o s  r e t oños  para  l a  nueva cosecha con e l -  
p r o p ó s i t o  de t e n e r  una mayor producc ión.  Después d e l  d e s h i j e  s e  - -  
r e a l i z a  l a  segunda l i m p i a  con machete y l a  segunda abonada. Algunos B: 

f inqueros  u t i l i z a n  e l  h e r b i c i d a  en e s t a  segunda l i m p i a  sus t i tuyendo  
a s í  e l  empleo de l o s  mozos. Estas  t a r e a s  s e  terminan has ta  e l  mes- 
de j u l i o .  Ahora hay f i n q u e r o s  que u t i l i z a n  h e r b i c i d a  en l a s  t r e s  - 
l imp i a s ,  p e r o  hay quienes  l a  u t i l i z a n  s o l o  1 0 - 2  veces .  

En e l  mes de sept iembre  s e  r e a l i z a  e l  segundo d e s h i j e .  E s t e  t r a b a -  
j o  n o  e s  r e a l i z a d o  p o r  todos l o s  c a f e t i c u l t o r e s  pues hay quienes  no  o 

l o  cons ideran n e c e s a r i o  o quienes  no t i e n e n  e l  d i n e r o  para  pagar  mo - 
20s .  

Durante e l  p e r i ó d o  de sept iembre  y p r i n c i p i o s  de oc tubre  hay pocas-  
t a r e a s  y l a b o r e s  que r e a l i z a r  en l a s  f i n c a s  de café  y po r  l o  t a n t o - :  
hay pocas oportunidades  para  consegu i r  t r a b a j o .  Por  e l l o  se l e  l l a  - 
ma l a  “época de l a  guayaba”. 

Se da e l  caso  de que en l a s  t a r e a s  o l a b o r e s  que s e  pagan po r  j o r - -  
n a l ,  e l  f i n q u e r o  o en su caso  e l  capataz  de l a  f i n c a ,  l o c a l i z a  a - -  
aquel  t r aba j ado r  que haga su t r a b a j o  más r á p i d o  y l e  o f r e c e  que l e -  
paga $ 1 0  o $20 .00  más s i  se encarga de i r  a l a  cabeza de l o s  o t r os -  

y a s í  o b l i g a r l o s  a t r a b a j a r  más r á p i d o  con l a  excusa de a l c a n z a r l o -  
o de v e r  qu ien  hace más en menos t iempo. 

Durante e l  mes de oc tubre  s e  r e a l i z a  l a  t e r c e r a  d e sh i j ada ,  13  terce  8 - 
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ra  l i m p i a  y l a  t e rcera  abonada.  E s t a s  l a b o r e s  no s o n  r e a l i z a d a s  - -  
p o r  t o d o s  l o s  f i n q u e r o s ,  a d i f e r e n c i a  de  l a s  Drimeras d o s .  E s  tam- 0 

b i e n  e n  e s t e  mes - a l g u n o s  a ñ o s ,  no t o d o s -  cuando s e  empiezan a v e r -  
l o s  p r i m e r o s  g r a n o s  de  c a f é  maduro. 

F i n a l m e n t e ,  l a  c o s e c h a  de café  es  l a  a c t i v i d a d  más i m p o r t a n t e  d e b i -  
do a l a  c a n t i d a d  de mano de  o b r a  que r e q u i e r e  y a s u  g r a n  i n t e n s i - -  
dad. E s t a  s e  r e a l i z a  d u r a n t e  l o s  meses  de novie inbre ,  d i c i e m b r e ,  e -  
n e r o  y f e b r e r o ,  p r o l o n g á n d o s e  a l g u n o s  a n o s  h a s t a  e l  rnes de marzo - -  
con l a s  ú l t imas  r iepenas .  

Las p r i n c i p a l e s  h e r r a n i e n t a s  que se u t i l i z a n  s o n  e l  m a c h e t e ,  e l  a z a  - /’ 
dón, y ,  a v e c e s ,  e l  h a c h a  p a r a  l a  poda de  l a  sombra.  

Todas l a s  t a r e a s  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t a s  s e  r e a l i z a n  a b a s e  d e l  t r a  
b a j o  a s a l a r i a d o ,  es d e c i r  p o r  c o n t r a t a c i ó n  <e p e o n e s  a l o s  c u a l e s  - 
se l e s p a g a  un j o r n a l  d i a r i o  de  e n t r e  l o s  $ 9 0 .  y $ 1 0 0 . 0 0 .  Coniúnmen- 
t e  s e  c o n t r a t a  a l  peBn p a r a  t r a b a j a r  d u r a n t e  l a  semana y se  l e  raya 
e l  d í a  sabado.  Algunas  t a r e a s  t a l e s  como l a  hoyada (l), l a  resiem- 
b r a ,  l o s  r u e d o s  p a r a  e l  abono y o t r a s  s e  pagan a d e s t a j o ,  c o n t r a t á n  - 
do a l o s  peones  también  p o r  semana. La mano de o b r a  que se  u t i l i z a  
durante  l a  c o s e c h a  también e s  c o n t r a t a d a  p o r  semana y se  l a  paga a -  
d e s t a j o ,  p o r  k i l o g r a m o  de c a f é  c e r e z a  r e c o l e c t a d o ,  $ 2 . 5 0  o $ 3 . 0 0  - -  
Kg. d u r a n t e  l a  c o s e c h a  1 9 7 9 - 1 9 8 0 .  

- 

Hasta a q u í  nos  podemos d a r  c u e n t a  que p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  c a f é , -  
c u l t i v o  netamente  c o m e r c i a l  y a  q u e  en s u  t o t a l i d a d  es  vendido a l  - -  
mercado no s o l o  n a c i o n a l ,  s i n o  p r i n c i p a l m e n t e  al mercado i n t e r n a c i o  
n a l ,  s e  r e q u i e r e  fuer te  i n v e r s i ó n  de c a p i t a l ,  u t i l i z a c i ó n  de  t e c n o -  
l o g í a  e s p e c i a l i z a d a ,  así como e l  empleo c o n s t a n t e  de mano de  o b r a  - 
a s a l a r i a d a .  Además, p a r a  s u  consumo, r e q u i e r e  de un F r o c e s o  de b e -  

n e i i c i a d o ,  es d e c i r  pasa ?or un pi -oceso i n C - u s t r i a l  eii e l  c u a l  s e  le 
da e l  debido  t r a t a m i e n t o  p a r a  s e r  t o s t a d o  y mol ido y p o s t e r i o r m e n t e  
consunido.  P a r a  e l l o  también se  r e q u i c r e  de  l a  i n v e r s i ó n  de c a p i - -  
t a l  en l a  compra de m a q u i n a r i a ,  en l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  t r a n s p o r t e  y -  

B 

- 

* ” . ” ”  
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almacenamiento, así como el salario a la mano de oEya empleada du-- 
rante este proceso. (Proceso industrial del beneficio del Café ver- 

. 
yhv” 

‘. -.- 

anexo No. 6). 

Para darnos una idea del capital necesario en la producción de una- 
ha. de café presentaremos en el siguiente cuadro l o s  principales - -  
gastos por tarea que se hacen en una finca cafetalera: 

CUADRO No. 5 
COSTOS DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE CAFE 

LABOR 

Ruedos, 
Abonar y tapar 
la. limpia 
Poda 
Picada de leña 
Hoyada3 

4 Res iembra 
a resiembra 
.egul de sombra 
2a. limpia 
Apartada de retoño 
Ruedos 
Abono I 

3a limpia c/herbicida‘ 

Insumos 
TOTAL 

2 

SUB-TOTAL 

SAN MARCOS 1980 

[ORNALES * 
4 
2 

6 

4 

6 
4 
2 
2 

DIAS 

10 

1 

13 

I 

TAREAS 

3 

BlANO DE OBRA 

DESTAJO 

80 hoyos 
80 árbole: 

COSTO 

360.00 
180.00 

1,350.00 
540.00 
270.00 
320.00 
480.00 
90.00 
360.00 

1,170.00 
540.00 
360.00 
180.00 
180.00 

6,380.00 
3,304.00 
9,684.00 

FiJENTE: MATERIAL DE CAMPO DE ANA HORTENSIA CASTRO * $90.00 por día de trabaio 
1. El abono que se utilizases el 18-12-16 de que se emplean 9 bultos por hectárea 

y cada saco vale $146.00. Más el flete de Xalapa a Sanhíarcos $250.00. blás la- 
carga y descarga a $100.00 por bulto. 

2. $90.00 cada tarea 
3. $4.00 por hoyo 
4. $6.00 por árbol sembrado 
5. Herbicida $840. OO. 

INSLIMOS 

250.00 

900.00 
840.00 

3,304.00 

Abono 
Flete 
Carga y 
Descarga 
Herbicida 
mAL - 
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Caracterlsticas de l a  Cosecha del  café. 

Debido a l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  mano de  obra  m i g r a t o r i a  dent ro  de - 
l a  cosecha d e l  c a f é ,  pasaremos a d e s c r i b i r  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e -  
r í s t i c a s  de é s t a .  

E l  c u l t i v o  d e l  c a f é  - i n t e n s i v o  y no mecanizado- r e q u i e r e  d e l  empleo 
de gran can t idad  de  mano de obra  para  r e a l i z a r  todas  sus t a r e a s  a - 
l o  l a r g o  de su c i c l o  a g r í c o l a .  La p r i n c i p a l  de e l l a s ,  l a  cececha , -  
e s  l a  t a r e a  que más mano de obra  n e c e s i t a  deb ido  a que e l  grano ma- 
duro d e l  c a f é  - l lamado ca f é  c e r e z a -  deber  s e r  l evantado  o cosechado 
antes  de que se seque o que c a i g a  a l  sue l o .  Esto s e  debe a que pa- 
r a  ser b ene f i c i ado ,  e l  c a f é  c e r e z a  debe e s t a r  maduro, - n i  v e rd e ,  n i  
seco-  porque en  e l  p roceso  de b e n e f i c i a d o  p e r d e r l a  su c a l i dad .  S i -  
l a  cosecha no e s  l evantada  a t iempo r e p r e s e n t a r í a  una gran pé rd ida -  
para  e l  f i nquero .  Así pues,  es n e c e s a r i o  e l  empleo i n t e n s i v o  de l a  
mano de obra  durante  l a  cosecha.  

La cosecha s e  r e a l i z a  en t res  e tapas  durante  l a s  cua l e s  v a r í a  e l  nú - 
mero de t r aba j ado r e s  empleados y e l  p r e c i o  que se paga a é s t o s  po r -  
k i l o  de c a f é  c e r e z a  r e c o l e c t a d o .  

La pr imera e tapa  e s ,  p o r  10 g e n e r a l ,  a p r i n c i p i o s  d e l  mes de noviem - 
b r e  en e l  cua l  s e  empiezan a madurar l o s  pr imeros  granos de c a f é .  - 
A e s t a  e tapa  l e  l laman de "pepena" porque,  como cu nombre l o  d i c e , -  
hay que i r  escog i endo  solamente l o s  granos de c a f é  maduro y de jando 
en l a  mata e l  c a f é  que t o d a v í a  e s t á  v e rd e  para que l l e g u e  a l  punto- 
de  maduración. 

En l a  época de pepena e l  p r e c i o  que se l e  paga a l  c o r t ado r  e s  .Sod- 

o 1 . 0 0  más po r  k i l ogramo que en l a  segunda etapa de l a  cosecha. Es 

t o  se debe a que e l  c a f é  que se r e c og e  e s  poco, e l  t r a b a j o  e s  más - 
pesado porque s e  t i e n e  que i r  escog i endo  y se l ecc ionando  e l  grano y 
s i  e l  pa t rón  no paga b i e n  es te  t r a b a j o  no hay c o r t ado r  que qu i e r a  - 
t r a b a j a r  po r  poco  s a l a r i o  y en cond i c i ones  c l i m á t i c a c  poco f a v o r a - -  
b l e s .  t r a b a j a  po r  pazco sue ldo  porque e s t á  
comprometido con e l  pa t rón  deb ido  a alguna deuda pend íente  o po r  %a 

- 

Sucede que e l  j o r n a l e r o  

I .  . 
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neces idad urgente  de d in e r o .  S i  no e x i s t i e r a n  e s t a s  cond ic iones  - 
de premura y compromiso e l  c a f é  se quedar ía  s i n  l e v a n t a r .  Esta s i -  
tuac ión  s e  da en l o s  pr imeros  15 o 20  d í a s  de l a  cosecha. Durante- 
l a s  pepenas, e l  c o r t a d o r  l l e g a  a r e c o l e c t a r  e n t r e  40 y 60 kg d i a - - -  
rios s i  es un buen c o r t a d o r ,  e s  d e c i r ,  que sea  r áp i do  en su t r a b a j o  
y que no m a l t r a t e  l a  p l an t a .  En e l  c i c l o  1 9 7 9 - 1 9 8 0 ,  l a s  pepenas s e  
pagaron a 3 . 00  y 3.50 kg. 

La segunda e tapa  d e l  corte  es un. poco  más l a r g a  que l a  pr imera,  - -  
aproximadamente dura l o s  meses de d i c i embre ,  enero  y f e b r e r o .  Esta  
e tapa s e  c a r a c t e r i z a  porque l a  mayor p a r t e  d e l  c a f é  e s t á  ya maduro- 
y l i s t o  para  ser c o r t ado  y b e n e f i c i a d o .  Es prec isamente  en e s t e  pe  - 
r i ó d o  cuando e x i s t e  una gran demanda d e  t r a b a j o  y es también p r e c i -  
samente en  e s t e  p e r i ó d o  cuando b a j a  e l  p r e c i o  que s e  paga p o r  cada- 
k i l o  r e c o l e c t a d o .  Es d e c i r ,  s i  durante l a  época de pepena s e  paga- 
ba a $3 .00  o 3.50 kg ,  durante l a  mera cosecha s e  paga a $ 2 . 5 0  o 3 . 0 0  
kg. S i  un buen c o r t a d o r ,  durante e l  d í a  de jornada puede l l e g a r  a -  
j un t a r  e n t r e  l o s  8 0  y 1 0 0  k i l o s ,  o b t i e n e  e n t r e  l o s  $ 2 0 0 . 0 0  y 3 0 0 . 0 0  

a l  d í a ,  o s ea ,  e n t r e  l o s  $ 1 , 4 0 0  y l o s  2 , 1 0 0 . 0 0  a l a  semana (Ver cua - 
d ro  No. 6 ) .  

La t e r c e r a  e t apa  -de mediados de f e b r e r o  a marzo- c o n s i s t e  en r e c o -  
g e r  t odo  aque l  c a f é  que s e  maduró a l  f i n a l .  A l  i g u a l  que en l a  p r i  - 
mera e tapa ,  también l lamada de pepena- sube e l  p r e c i o  po r  k i l o  ya - 
que también empieza a b a j a r  l a  demanda de mano de obra y se r e q u i e -  
re  más t r a b a j o  para  l a  r e a l i z a c i ó n  de l a  pepena, s e  esocgen l o s  g r a  - 
nos,  se camina mucho con un c l ima  húmedo y nublado,  l l e g a n d o  a cor- 
t a r  s o l o  e n t r e  l o s  40  y 60  kg (algunas v e c e s  son muchos menos l o s  - 
k i l o s  r e c o l e c t a d o s )  durante un d í a  de j o rnada ,  de 6 Ó 7 de  l a  maña- 
na a 4 Ó 6 de l a  t a rd e .  

E l  e s p a c i o  e n t r e  un c o r t e  y o t r o ,  e s  d e c i r ,  e n t r e  cada una de l a s  - 
t r e s  e tapas ,  en  una f i n c a  en p a r t i c u l a r  v a r í a  según l a s  c i r cunstan-  
c i a s ,  p e r o  p o r  l o  g e n e r a l  c o r r en  unos 1 5  d í a s  e n t r e  cada una de l a s  
e tapas  anter io rmente  mencionadas. As?, a una s o l a  f i n c a  van a cor -  
t a r  e l  c a f é  maduro hasta  t r e s  o c u a t r o  v e c e s  durante l a  cosecha. 
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ETAPA PRECIO KILOS slim GANADO 
POR KG. COSECHAEOS POR DIA 

$3.00 $120 a $180.00 
$3.50 de 40 a 6o Kg $140 a $210.00 

$2.50 $150 a $250.00 
$3.00 de a 120 Kg $180 a $360.00 

$3.00 $120 a $180.00 
$3.50 de 40 Kg $140 a $210.00 

l a  

2a 

3a 

Es t o  p e r m i t e  que l o s  c o r t a d o r e s  c i r c u l e n  de  una f i n c a  a o t r a ,  de u n  
p a t r ó n  a o t r o  depend iendo  de  e n  donde s e  encuen t r e  t r a b a j o  s e gu ro  - 
durante  t oda  l a  semana. Un c o r t a d o r  s ó l o  t i e n e  s eguro  e l  t r a b a j o  - 
una semana, y s i  a l a  s i g u i e n t e  puede o l e  c o n v i e n e  s e g u i r  con  e l  - 
mismo p a t r ó n  l o  hace ,  s i  e l  p a t r ó n  no t i e n e  c o r t e  pa ra  l a  s i g u i e n t e  
semana, en t once s  es problema suyo buscar  qu i en  l e  de  t r a b a j o .  

SUELDO GANADO 
POR SBkU 

$840. a $ 1,260.00 
$980. a $ 1,470.00 

$1,050 a 3 1,750.00 
$1,260 a $ 2,520.00 

$ 840 a $ 1,260.00 
$ 980 a $ 1,470.00 

v 

Como s e  d i j o ,  d e b i d o  a que e l  c a f é  no  madura t o d o  a l  mismo t i empo  y 
que dado e l  p r o c e s o  d e l  b e n e f i c i o  ( 2 )  s e  r e q u i e r e  s ó l o  y e x c l u s i v a -  
mente de  c a f é  maduro, l a  mano de  ob ra  e s  un f a c t o r  muy impo r t an t e  - 
ya  que Únicamente l a  mano d e l  hombre e s  capaz  de  r e a l i z a r  e s t e  t r a -  
b a j o  de  s e l e c c i ó n  de  l o s  granos 'maduros .  

E l  presente cuadro so lo  presenta una aproximación de l o  que UIL cortador de café - 
puede l l e g a r  a ganar  duran te  una semana dado que l a  v a r i a c i ó n  de  l a s  
c an t i dades  de  c a f é  r e c o l e c t a d o  dura l i t e  La semana v a r í a  según d i f e r e n  
t e s  c o n d i c i o n e s .  Por e j e m p l o ,  s i  a l gún  miembro de  l a  f a m i l i a  f a l t a -  
duran te  uno o dos  d í a s  p o r  enfermedad o a l guna  o t r a  causa; depende - 
de l a  c a n t i d a d  de c a f é  que haya en l a  f i n c a .  V a r í a  además según e l  - 
número de  miembros de  l a  f a m i l i a  y l a  r a p i d e z  o l e n t i t u d  con l a  que -  
r e a l i c e n  su t r a b a j o ,  a s í  como de  l a  d i f e r e n c i a  de  edades .  

- 

, _I,.,..-'" . ~ .". , . 



94 . 

PALEMON 

- 

460.00 

240.00 

267.50 
- 

127.50 

145.00 

FAMILIA GARCIA ROSAS 

CUA3XO No. 7 
COSECHA 1 9 7 9 - 1  980 

MONTO T3TAL E?J DINERO ?OR FAEIILIA DURANTE LA COSECF!A 

SEE.IANA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

WT*.T, 

- 
DON MARTIN 

182.50 

437.50 

457.50 

617.50 

212.50 

300.00 

750.00 

- 
297.50 

$3,255 .O0 

nOXA JOSEFIM 

235.00 

742.50 

425.00 

395.50 

180.00 

315.00 

535.00 
- 

- 
247.00 

$3,074.00 

FüENTE: Investigación de c w o .  

c-EKL?O 

117.50 

250 * O0 

285.00 

292.00 

- 

85.50 

125.00 

135.00 

30.00 

170.00 

$1,490.00 
I 

JUVE-JC IO 

- 
- 

277.00 
- 

- 
- 

62.50 

287.00 

273.00 
- 

360.00 

155.00 

q1.414.5U 

TOTAL FATIILIAR 

$ 11,449.50 
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FAMIL IA  PEDRAZA MORALES 
COSECHA 1979-1980 
CUADRO No.  8 

MONTO TOTAL EN DINERO POR - FAMIL IA  DURANTE LA COSECFA 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14* 

15 

16 

17 

18 

TOTAL 

257.50 

235.00 

200.00 

265.00 

275.00 

170.00 

315.00 

363.00 

465.00 

99.00 

429.00 

351 .O0 

511 .O0 

720.00 

720.00 

720.00 

720.00 

720.00 

$7,535.50 

DOFA FRA..CISCA 

512.50 

540.00 

515.00 

535.00 

645.00 
- -  
-r 

429.00 

675.00 

90.00 

525.00 

429.00 

105.00 

357.00 

329.00 

379.00 

189.00 

104.00 

$6,358 .SO 

FUENTE: Investigación de canqm. 
* De l a  semana hb. 14 a l a  semana No. 18, Don Carmen cobró $120.00 por 

día de jornal. 

TOTAL FN4ILIAR 
$ 13,894.00 
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En e l  cuadro  No. 7 se puede a p r e c i a r  e l  monto t o t a l  d e l  d i n e r o  g a  - 
nado p o r  cada uno de  l o s  miembros de  l a  f a m i l i a  d u r a n t e  l a s  1 2  se  
manas que t r a b a j a r o n  p a r a  un s o l o  p a t r ó n .  E l  r e s t o  de l a s  s e m a - -  
n a s  ( e n  t o t a l ,  e l  c i c l o  de  c o s e c h a  d e l  café  duró a l r e d e d o r  de 2 0 -  
semanas e n  e l  c i c l o  1 9 7 9 - 1 9 8 0 )  - 8  semanas-  l a s  t r a b a j a r o n  con - - -  
o t r o s  f i n q u e r o s .  

- 

En e l  cuadro  No. 8 ,  m u e s t r a  e l  t o t a l  de d i n e r o  ganado p o r  un a a - -  
t r i m o n i o  que so l o  t i e n e  que mantener  a dos  h i j o s  d u r a n t e  18 sema- 
n a s , d e  l a s  2 0  que duró aproximadamente e l  c i c l o  1 9 7 9 - 1 9 8 0 .  E s t o s  
j o r n a l e r o s  t r a b a j a r o n  con un s o l o  p a t r ó n  d u r a n t e  t o d a  l a  tem-ora-  
da a e x c e p c i ó n  de dos  o t r e s  SL =manas. 

Grupo de j o r n a l e r o s  a g r í c o l a s .  

Como se  d i j o ,  d e n t r o  d e l  m u n i c i p i o  de A y a h u a l u l c o  l a  e m i g r a c i ó n  - 

e s  un fenómeno p a t e n t e .  No s ó l o  emigran h a c i a  l a  zona c a f e t a l e r a  
d u r a n t e  l o s  meses de noviembre a f e b r e r o ,  s i n o  Que también e x i s -  
t e  una e m i g r a c i ó n  h a c i a  l a  c i u d a d  de  ?!éxito. Además se  puede a p r e  
c i a r ,  en menor g r a d a ,  l a  e m i g r a c i ó n  t e m p o r a l  h a c i a  e l  c u l t i v o  d e -  
l a  papa d e n t r o  d e l  mismo m u n i c i p i o .  

- 

Las d e c i s i o n e s  que toman en l o s  d i s t i n t o s  c a s o s  de e m i g r a c i ó n  o b e  
d e c c n  a l a s  c o n d i c i o n e s  f l u c t u a n t e s  y c i r c u n s t a n c i a s  en l a s  m a - -  
l e s  s e  e n c u e n t r e  c a d a  f a m i l i a  c:omo unidad de p r o d u c c i ó n .  E s t o  e s ,  
e l  n i v e l  de  o r g a n i z a c i ó n  en t o r n o  de  l a  a r i n c i p a l  a c t i v i d a d  a g r í -  
c o l a :  e l  c u l t i v o  d e l  m a í z ,  dependiendo de l a  mano de o b r a  f a m i - - -  
l i a r  d i s p o n i b l e  a l  mercado d e  t : r a b a j o ,  a l a  e x t e n s i ó n  de l a  t i e - -  
r r a ,  e t c .  

- 

Dadas l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  campo podemos - 
e s t a b l e c e r  t r e s  t i p o s  d e  c o r t a d o r e s  d e  c a f é  en San Marcos  d e  León 
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a partir de su procedencia y residencia, así como del origen de su 
mayor ingreso económico y de su sustento familiar. 

A) Los cortadores que cada año llegan a la cosecha del café, pro- 
cedentes de zonas marginales (por lo general, cultivadores de maíz 
de temporal) los cuales son propietarios de tierra en su lugar de- 
origen, ya sea comuneros o ejida.tarios. 

B) Los jornaleros originarios d.e otros lugares que emigraron en - 
busca de empleo y se quedaron a vivir ahí debido a que obtuvieron- 
empleo como jornaleros permanentes en la localidad. 

C) Los jornaleros originarios de San Marcos quienes tienen empleo 
todo el año en las diferentes labores del cultivo del café. 

GRUPO A 

Este grupo está formado, como sabemos, por aquellos jornaleros que 
año con año dejan su lugar de origen temporalmente para trabajar - 
como asalariados agrícolas a los lugares donde se requiere gran - -  
cantidad de amano de obra por unos cuantos meses, como es el caso- 
de la cosecha de café. 

Este grupo de jornaleros agrícolas tienen tierra en su lugar de o- 
rigen donde siembran malz de temporal para su subsistencia. Pero 
debido a las condiciones propias de la región, de que la cosecha - 
no es suficiente para vivir, debido a la necesidad de recibir dine 
ro para la compra del abono, tienen que recurrir a otro tipo de in 
greso: salario, obtenido a través de la venta de la fuerza de tra- 
bajo. 

- 
- 

Los mecanismos que generalmente utilizan estos migrantes para la - 
obtención de trabajo se establecen a través del parentesco y de - -  
las relaciones de compadrazgo en la zona de la fuente de trabajo,- 
aunque no es condición indispensable para la emigración. Se dan - 
casos de emigración sin siquiera. tener conocidos en aquel lugar,-- 
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orillados por su situación de extrema pobreza y necesidad, aunque- 
posteriormente se establezcan los lazos de parentesco y compadraz- 
go 
GRUPO B 

Los miembros de este grupo tradicionalmente han sido migrantes. - 
Salieron de su lugar de origen por no tener tierras para cultivar, 
por ser miembros que la unidad familiar no podía sostener y que - -  
por lo mismo tenían que salir a buscar su sustento y el de su fami - 
lis (en el cíiso de ser casado). Antes de estblecerse definitiva-- 
mente en un lugar, emigran por varios años y se regresan a su lu-- 
gar de origen, o bien, emigran durante añgún tiempo dentro de l a  - 
zona cafetalera hasta conseguir un empleo más o menos seguro como- 
jornaleros o como peones permanentes en las fincas cafetaleras, - -  
convirtiéndose así en asalariados permanentes. 

Estas familias no pierden -salvo en raras ocasiones- el contacto 
con el lugar de origen, es decir los lazos de parentesco permane-- 
cen aún cuando vivan definitivamente en otro lugar. 

As í ,  el emigrante definitivo se convierte en un lazo de unión en-- 
tre la familia (en el lugar de origen) y la fuente de trabajo: en- 
este caso, el corte de café. Es a través de los parientes residen 
tes en la zona cafetalera como los emigrantes temporales consiguen 
empleo y casa en la cual vivir mientras termina su permanencia en- 
el corte de café. 

- 

En los casos vistos de los resident.es en San Marcos, se ha encon-- 
' trado que, a manera de correspondencia el residente logra, después 

de un buen tiempo, obtener tierra en su lugar de origen para sem-- 
brar maíz destinado al gasto familiar. La tierra la consigue ya - 
sea por herencia, renta o préstamo de algún familiar. La renta mu 
clias veces es tan baja que solo es simbólica ($10.00 por tarea). - 
Este fenómeno puede dar una idea de que tampoco el solo ingreso mo 
netario (salarioj es suficiente para adquirir la subsistencia de - 
la familia, sino que tiene que recurrir a la siembra del maíz, que 
se produce con la mano de obra familiar. 

- 

- 



Lo s i g n i f i c a t i v o  en e s t e  grupo de j o r n a l e r o s  e s  que aún cuando e l -  
emigrante s i gue  fue ra  d e l  luga r  de o r i g e n ,  l a s  r e l a c i o n e s  de paren - 
testo siguen v i g e n t e s  manifestándose en l a  ayuda mutua. Por un 13 - 
do, e l  emigrante temporal  r e c i b e  casa y t r a b a j o  seguro y ,  por  e l  - 
o t r o ,  e l  emigrante d e f i n i t i v o  r e c i b e  ayuda de l o s  p a r i e n t e s  en e l -  
lugar  de o r i g e n  para e l  cuidado y c u l t i v o  de su mi lpa  ya que cuan- 
do l a  f a m i l i a  no puede r e a l i z a r  l a s  t a r e a s  d e l  maíz ,  l o  hace l a  f a  
m i l i a  en e l  l u g a r  de o r i g en .  

- 

GRUPO C 

Este grupo e s t á  in t eg rado  por  j o r n a l e r o s  o r i g i n a r i o s  d e l  p r o p i o  - -  
San Marcos, quienes por  d i v e r s a s  c i r cuns t anc i a s  no t i e n e n  t i e r r a s -  
que sembrar y por e l l o  t raba jan  todo e l  año de peones. 

Estos son  h i j o s  de e j i d a t a r i o s  o de pequeños p r o p i e t a r i o s  que no - 
han heredado l a  t i e r r a .  También es tán  a q u í  l o s  h i j o s  de l o s  emi--  
grados d e f i n i t i v o s  que nacen ah í  y que no p a r t i c i p a n  en e l  c u l t i v o  
d e l  maíz en e l  lugar  de o r i g e n ,  s i no  que t raba jan  de peones, de a l  
b a ñ i l e s  o ayudantes de t a l l e r  en Xalapa o Coatepec.  

- 

Dentro de e s t e  grupo es tán  además a q u e l l o s  pequeños p r o p i e t a r i o s  o 
e j i d a t a r i o s  ( también nombrados avec inados )  que poseen menos de una 
hec tárea  de c a f é  y que a l  mismo t iempo que t raba jan  sus t i e r r a s  se 
emplean como peones con l o s  c a f e t i c u l t o r e s  d e l  l u ga r .  A l  i g u a l  - -  
que l o s  d e l  grupo A ,  son  p r o p i e t a r i o s  de t i e r r a  y ,  a l  mismo t iempo,  
son asa la r i ados  una p a r t e  d e l  año. 

Dentro de e s t e  grupo también se da la emigrac ión  hac ia  Coatepec,  - 
Xalapa o l a  c iudad de bléxico para t r a b a j a r ,  la mayoría de e l l o s ,  en 
e l  s e c t o r  de s e r v i c i o s .  

Organizac ión de l a  mano de obra durante e l  c o r t e  de c a f é .  

La p a r t i c i p a c i ó n  de l a  mujer durante l a  cosecha d e l  c a f é  e s  suma-- 
mente importante ya que e s  e l l a  quien da de comer a l  marido y a - -  



1 0 0 . .  

l o s  h i j o s ,  y l a  que, además de  l a v a r  l a  r opa ,  c o c i na r  y a tender  a-  
l o s  h i j o s  más pequeños, p a r t i c i p a  también en  l a  cosecha como un - -  
peón más. Para l a s  mujeres l a  jornada de t r a b a j o  comienza desde - 
l a s  cua t ro  o c i n c o  de  l a  mañana, hora  en  l a  que t i e n e n  que e s t a r  - 
en e l  mo l ino  de n ix tamal  para  luego  hacer  t o r t i l l a s  y "bastimento" 
(comida que s e  l l e v a n  a l  campo) e l  cua l  s e  l l e v a r á n  su marido e h i  
j o s  mayores desde l a s  6 de l a  mañana. 

- 

En e s t a s  t a r e a s  domést icas  p a r t i c i p a n  también l a s  h i j a s  quienes  - -  
son de gran ayuda para  l a  madre 'y a l  mismo t iempo empiezan ya a de 
sempeñar su l a b o r  e s p e c í f i c a  den t ro  de l a  f a m i l i a .  Es tas  t a r e a s  - 
domésticas se hacen más d i f í c i l e s  cuando hay n iños  menores de t r e s  
años pues r e qu i e r en  de mayores cuidados y a t enc i ones .  

- 

Una vez que han hecho e l  r e s t o  d e l  quehacer domést ico  -han de jado-  
lavada l a  l o z a ,  l a  ropa ,  y han hecho cena- y l o s  h i j o s  menores s e -  
han l e van tado ,  pa r t en  rumbo a l a  f i n c a .  Una v e z  en e l l a ,  l o s  co r -  
t ado res  s e  d i v i d e n  e l  c o r t e  po r  surcos .  A cada c o r t ado r  hombre, - 
mujer o j o v e n c i t o ,  l e  tocan uno o dos surcos  ( h i l e r a s  de matas) de 
pendiendo de l a  e x t ens i ón  de l a  f i n c a  y d e l  número de co r tadores  - 
cont ra tados .  Cada c o r t ado r  debe t e rminar  e l  o l o s  surcos  que l e  - 
tocaron  durante e l  d í a .  S i  a l g u i e n  n o  termina su t r a b a j o ,  enton--  
c es ,  e l  que t e rminó  antes  l e  ayuda o a lgún o t r o  toma su luga r .  Es 

t o  depende de l a  r e l a c i ó n  que e x i s t a  e n t r e  l o s  co r t ado r e s ,  e s  de - -  
c i r ,  dependiendo d e l  grado de pa ren tesco  o compadrazgo e x i s t e n t e  - 
e n t r e  e l l o s .  Es to  s e  hace durante toda  l a  semana y s i  es necesa- -  
r i o  más has ta  que s e  t e rmine  e l  cb r t e .  

- 

- 

Las mu je r es , a l  i g u a l  que sus mar idos ,  s e  pasan e l  d í a  e n t e r o  de - -  
p i e  en l a  f i n c a  co l e c tando  e l  c a f é  en  su t ena t e  (canasta )  amarrado 
a l a  c i n tu ra  y ,  a l  mismo t i empo ,  cuidando a l o s  h i j o s  más pequeños 
que l l e v a n  con e l l a s  porque no pueden d e j a r l o s  so los  en casa.  

Cuando l l e g a  l a  hora  de l a  comida e s  e l l a  l a  que s e  encarga de que 
sus h i j o s  coman, l e s  c a l i e n t a  e l  bas t imento  cuando l o g r a  encont rar  
le í ía  su f i c i en t emente  seca  como para  hacer  fuego, de l o  c o n t r a r i o , -  
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t a n t o  a d u l t o s  como pequeños comen e l  a l i m e n t o  f r í o .  Durante  l a  iio - 
r a  de comer se reúnen  e n  g r u p i t o s ,  a b r e n  s u s  i t a c a t e s  y c a n a s t a s  y 
se o f r e c e n  l a  comida unos a o t r o s .  Es e n  ese  r a t o  cuando p l a t i c a n  
e n t r e  e l l o s ,  c u e n t a n  c h i s t e s ,  i n t e r c a m b i a n  o p i n i o n e s ,  e t c ,  t r a t a n -  
do de p a s a r s e  un r a t o  a g r a d a b l e .  

Una vez  t e r m i n a d a  l a  comida ,  s e  p r e p a r a n  de  nuevo para  s e g u i r  t r a -  
b a j a n d o .  La h o r a  en que se t e r m i n a  l a  j o r n a d a  de t r a b a j o  depende- 
d e l  l u g a r  en e l  que s e  e n c u e n t r e  l a  f i n c a  ( s i  e s t á  l e j o s  se termi 
namás temprano para  l l e g a r  con  l u z  a l  p u e b l o ) ,  d e l  p a t r ó n  p a r a  e l -  
c u a l  t r a b a j a  y de l a  c a n t i d a d  de t r a b a j o  que haya que t e r m i n a r .  

- 

Por s u  p a r t e ,  l o s  n i ñ o s  que e s t á n  en edad de t r a b a j a r  - e s t o  e s  e n -  
t r e  l o s  4 y 6 años  en a d e l a n t e ,  que s o n  capaces de s o s t e n e r  un t e -  
n a t i t o -  t r a b a j a n ,  i n t e r c a l a d o  con e l  j u e g o ,  c o r t a n d o  e l  c a f é  d e  - -  
l a s  ramas b a j a s  y r e c o g e n  e l  c a f é  que ha c a í d o  a l  s u e l o  p o r  e l  mo- 
v i m i e n t o  d e l  á r b o l  y p o r  j a l a r  l a s  ramas. 

S i  son v a r i o s  miembros de  una f a m i l i a  l o s  que e s t á n  t r a b a j a n d o  e n -  
l a  f i n c a ,  e l  c a f é  r e c o l e c t a d o  p o r  e l l o s  se  j u n t a  en uno o dos c o s -  
t a l e s ,  según l a  c a n t i d a d ,  y e s  pesado  c o n j u n t a m e n t e .  Una vez t e r -  
minada l a  j o r n a d a ,  l o s  c o r t a d o r e s  l l e v a n  s u  c a f é  a p e s a r  y e l  p a - -  

t r ó n  apunta  l o s  k i l o s  que c a d a  f a m i l i a  o c a d a  c o r t a d o r  j u n t ó  duran  - 
t e  e l  d í a .  A l  f i n a l  de l a  semana - l o s  s á b a d o s -  se suman l o s  k i l o s  
de t o d a  la. semana y se l e  paga  a l  j e f e  de f a m i l i a .  

Una v e z  t e r m i n a d a  l a  j o r n a d a  de t r a b a j o ,  una v e z  pesado e l  c a f é ,  - 
l a  madre y l o s  h i j o s ,  a s 2  como e1 m a r i d o ,  s e  d e v u e l v e n  caminando - 

(en a l g u n a s  o c a s i o n e s  se  camina h a s t a  una h o r a  de i d a  y o t r a  de r e  
g r e s o )  con l l u v i a ,  l o d o  y cargando h i j o s ,  b a s t i m e n t o  y l e ñ a .  A1 - 
l l e g a r  a 1-a c a s a ,  l a  madre t i e n e  que p r e p a r a r  l a  c e n a  ( s i  no l a  de 
j ó  p r e p a r a d a j  y a l  mismo t iempo p r e p a r a r  e l  m a í z  y l o s  f r i j o l e s  p a  
r a  e l  s i g u i e n t e  d í a  de  j o r n a d a .  Es e l l a  l a  primera q u e  se l e v a n t a  
y l a  Ú l t i m a  que se  a c u e s t a .  E l  hombre,  p o r  s u  p a r t e ,  después  de - 
v o l v e r  d e  l a  f i n c a  s a l e  a d a r  una v u e l t a  a l  p u e b l o ,  p l a t i c a  con - -  
l o s  amigos en una e s q u i n a  o v a  a l a  c a n t i n a  a tomar a l g ú n  t r a g o .  

- 

- 
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L O S  f i n e s  de semana l a  mujer l o s  u t i l i z a  pa ra  l a v a r  l a  ropa de l a -  
semana ( l o  hacen en e l  r í o  cuando no cuentan con agua c o r r i e n t e ) , -  
bañan a l o s  h i j o s  y cosen ropa. Los  sábados s o l o  se t r a b a j a  en l a  
mañana y p o r  l a  t a r d e ,  despues cie "rayar1' l a  u t i l i z a n  en comprar - 
e l  maíz ,  f r i j o l ,  tomate,  azúcar ,  s a l ,  sopa de pas t a  o a r r o z ,  en - -  
f i n  todo  l o  n e c e s a r i o  para  l a  semana. E l  domingo, Único d í a  de - -  
descanso,  s a l e n  a dar  un paseo  a Coatepec y van a misa. 

Es importante s e ñ a l a r  que l a  mujer también toma p a r t e  en l a s  d e s i -  
c i one s  que conc ie rnen  a l a  f a m i l i a  como unidad de  producción.  Es- 
e l l a  qu ién  admin is t ra  e l  g a s t o  f a m i l i a r ;  su o p i n i ó n  sobre  l a  d i s - -  
t r i b u c i ó n  de t a r e a s  y o b l i g a c i o n e s  e n t r e  sus miembros t i e n e  peso , -  
as? como su o p i n i ó n  a c e r ca  de l a  siembra,  l a  migrac ión .  Todo e l l o  
unido a l  importante  pape l  que t i e n e  e n  l a s  r e l a c i o n e s  hac i a  a fu e r a  
de l a  unidad f a m i l i a r  con l o s  p a r i e n t e s  más cercanos ,  con l o s  com- 
padres y amistades.  En una pa l ab ra ,  l a  mujer  juega e l  pape l  u n i f i  I 
cador de  l a  unidad f a m i l i a r  h a c i a  adent ro  y h a c i a  a fuera .  

Así pues, tenemos que l a  o r gan i z a c i ón  y l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  en 
e l  seno f a m i l i a r  es en  base  a l  sexo .  Las mujeres  r e a l i z a n  l a s  l a -  
bores  domést icas y a l  mismo t iempo t r aba j an  como a s a l a r i a d a s  duran - 
t e  e l  cor te  de  c a f é .  Los hoEbres, p o r  su p a r t e ,  además de t r a b a j a r  
como j o r n a l e r o s  son quienes  buscan y s o s t i e n e n  l a s  r e l a c i o n e s  para  
consegu i r  t r a b a j o ,  casa ,  e tc .  

Una vez expuesta  l a  o r g a n i z a c i ó n  de l a  f a m i l i a  migrante  durante su 
e s t a n c i a  en e l  cor te  de c a f é ,  podemos dar  cuenta de que e l  grado - 
de e x p l o t a c i ó n  e s  mayor que aque l  que s e  r e a l i z a  con e l  s o l o  em--- 
p l e o  de un s o l o  hombre. Es d e c i r ,  e l  pago a d e s t a j o  -por  k i l o  r e -  
c o l e c t a d o  y no po r  d í a  y po r  un s o l o  empleado- no s o l o  t r a b a j a  e l -  
j e f e  de  f a m i l i a ,  s i n o  que t r a b a j a  toda  l a  f a m i l i a ,  desde que amane - 
ce has ta  que obscurece ,  desde l a  madre has ta  l o s  h i j o s  más peque-- 
ños. Todos e l l o s  p o r  e l  mismo p r e c i o  ( 2 . 50  o 3 . 00  Kg) y con p é s i -  
mas c ond i c i one s  de t r a b a j o  y de v i d a  durante  l a  temporada d e l  c o r -  
t e .  
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El finquero sólo paga por el trabajo realizado y no por el trabajo 
implícito que lleva dentro de sí la unidad familiar en su propia - 
producción. Este trabajo no l o  paga el finquero s ino que lo absor 
be el jornalero mismo. 

Principales características de l a  mano de obra. 

Las variaciones a las cuales se enfrenta el cortador son muchas, - 
las que hacen del trabajo migratorio ser muy eventual y muy varia- 
ble en cuanto a sus condiciones laborables. Las principales carac - 
terísticas que encontramos de esta mano de obra migratoria fueron- 
las siguientes: 

- son campesinos que en su lugar de origen son propietarios y siem - 
bran maíz para el consums familiar. Aunque también encontramos - -  
cortadores totalmente desposeídos, originarios de la misma región- 
cafetalera. 

- por lo general, emigra la unidad familiar y participan en el tra - 
bajo -de diferente forma y cumpliendo diferentes tareas- hombres,- 
mujeres y niños de todas las edades. 

- es mano de obra temporal, es decir, migrantes que cada año lle-- 
gan al corte de café y se regresan al lugar de origen para sembrar 
e l  maíz. 

- labora en las peores condiciones de trabajo y malísimas condicio - 
nes de seguridad, higiene y salud. Estas son: para llegar a una - 
finca -a veces, hay que caminar hasta una hora- tienen que llegar- 
por su propio pie; Lasfincasno siempre son planas, sino que en su- 

gran mayoría tienen pronunciadas pendientes que dificultan y hacen 
más arduo el trabajo, pues hay que mantener el equilibrio para no- 
resbalar con el abundante l o d o  producido por las constantes llu--- 
vias, además de cargar el café y cuidar a l o s  niños; debido al - -  
exceso de humedad no se puede hacer fuego y calentar el alimento - 
para l o s  niños; hay que estar pendientes de las picaduras de nume- 
rosos insectos que abundan en las fincas, a s í  como también de las- 
temidas víboras, pobladoras de l o s  cafetales; debido a la humedad- 
y e l  frío se contrae numerosas enfermcdades de l o s  bronquios, cata - 
rros y reumas; ni ].as enfermedades contraídas por la humedad y el- 
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f r í o ,  n i  l o s  acc iden tes  de t r a b a j o  son gas tos  que corran por  cuen- 
t a  d e l  pa t rón ,  aunque s i  se  da e i  caso de que e l  pa t rón  pague l a s -  
medicinas.. 

- no e x i s t e  ningún t i p o  de cont.rato que l e  g a r a n t i c e  su e s t a b i l i -  
dad, ningún t i p o  de conces ión como s e r í a  e l  e s t a r  a f i l i a d o  a l  Segg  
r o  S o c i a l  (como en e l  caso de l o s  cañeros ) ,  n i  que l e  g a r a n t i c e  o -  
e s tab l e z ca  cuá l  s e rá  su s a l a r i o  ya que e s t e  v a r l a  según e l  patrón.  

Conclusiones. 

Encontramos pues, t r e s  grupos de j o r n a l e r o s  a g r í c o l a s :  
1 . -  Los que año con año bajan a l a  cosecha de c a f é  y son producto - 
r e s  de maíz para  l a  subs i s t enc ia  en t i e r r a s  de sus propiedad.  

2.-  Los  que emigraron d e f i n i t i v a m e n t e  de l a s  zonas marg ina les  p o r  
no t ene r  t ierras y obtuvieron empleo en l o s  c a f e t a l e s  como peones - -  
permanentes. 

3.-  Los j o r n a l e r o s  o r i g i n a r i o s  de San blarcos que t r aba j an  todo e l  
año como peones en l a s  f i n ca s .  Dentro de e s t e  grupo encontramos - 

que hay quienes no t i enen  t i e r r a  y quienes s i  t i e n e n  pero  que, a l -  
i g u a l  que l o s  d e l  pr imer  grupo, con su producc ión s o l o  ob t i enen  - -  
pa r t e  de su subs i s t enc ia .  

Esta mano de obra que l abo ra  en l a  cosecha d e l  c a f é  forma pa r t e  de 
l a  c l a s e  p r o l e t a r i a  a g r í c o l a ,  aún cuando sean, a l  mismo t iempo,  - -  
productores  y empleados tempora les ;  venden su f u e r z a  de t r aba j o  - -  
a ba j o  c o s t o -  deb ido  a que e l l o s  mismos producen p a r t e  de su r e p r o  
ducción. Es l a  f a m i l i a  -como unidad de producc ión-  l a  que absorve  
sus p rop i os  gas tos ,  gas tos  que se ahorra e l  s e c t o r  a g r í c o l a  c a p i t a  
l i s t a .  

- 

- 

, 
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NOTAS 

1.- Ver Capítulo I :  Calendario Agrícola. 

2.- A diferencia de otros palses productores de café como el Bra- 
sil, en donde el proceso industrial del beneficio n o  requiere solo 
y exclusivamente del café maduro, han adoptado, aunque no completa 
mente una tecnología para la cosecha. Esta consiste en una espe-- 
cie de tractor chico con brazos mecánicos que sarandean la mata ha 
ciendo caer el grano al suelo sobre lonas previamente .colocadas. - 
Para que en México se adoptara esta técnica sería necesario que el 
suelo sea plano, condición que en México es imposible, además de - 

que este sistema tiene la desventaja de maltratar mucho a la mata. 

- 

- 
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CONCLUSIONES -- 

E l  movimiento m i g r a t o r i o  campesino es  p r o i u c t o  de l a  combina- 
c i ón  de d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s  econónicas ,  p o l i t i c a s  y s o c i a -  
l e s  que actuan como f a c t o r e s  6e a t r a c c i ó n  y rechazo  sobre  l a -  
mano de obra a g r í c o l a .  

Dentro d e l  d e s a r r o l l o  d e l  sist.ema c a p i t a l i s t a  se  encuentra UT: 
peqcefio s e c t o r  p r i v i l e g i a d o  que produce en gran medida para - 

e l  mercado nac iona l  e i n t e r n a c i o n a l .  En e l  p o l o  opuesto cie - 

e s t e  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a ,  encontrarnos a l o s  productos a g r í  - 
c o l a s  que cuentan con Poco c a p i t a l  (o ninguno) y que, en coli- 
secuenc ia ,  u t i l i z a n  escasa tec :no log ía  xoOerna, f e n h e n o  que - 
es  sus t i tu ic io  por l a  mano de obra f a m i l i a r .  

A s i  pues, en l a  i n t e g r a c i ó n  d e  e s t o s  dos grupos dentro  d e l  - -  

sistema c '  I t a i i s t a  Ge producción se o r i g i n a n  l o s  f a c t o r e s  - -  
que i n f l u y e n  o conducen a l a  p r o l e t a r i z a c i ó n  del campesino. - 
Estos son: 

1 . -  La escases  ,e t i e r r a s  aptas para e l  c u l t i v o ,  l i n i t a  l o s -  

recursos  d i s p o n i b l e s  ?ara l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  c r e c i e n t e s  - 

demandas de l a  un idad  f a f i i l i a r .  como u;li<aG productora .  

2 . -  La pres i ón  demográf ica  sobre  l a  t i e r r a  y l a  l i m i t a d a  pro - 
duc t i v i dad  de 'esta i l e v a n  a l a  i inidad f a r n i l i a r  a l a  procluc--- 
c i ó i i  de s u b s i s t e n c i a .  

3 . -  La  escases  de t i e r r a  y l a  p r e s i ó n  demográf ica  sobre  é s t a  
o r i g i n a n  l a  e x ?u i s i ón  de c i e r t o s  nieriibros (aqr i e l l os  qae no - -  

t i enen  herenc ia )  en busca de empleo ya sea tenpora l  o d e f i n i -  
t i v anen t e .  

4 . -  Dado quc es i r i pos ib l e  q u e  u n a  f a m i l i a  v i v a  so l o  con p ro -  
duc i r  m a í z  el campesino se v e  o b l i g a d o  a vender sil fue r za  clc- 

t r aba j o  -única nercanc ia  que c1 mismo pro6uce-  p a r a  poCier aci- 
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quirir el resto de las mercancias Lecesarias para su subsis-- 
tencia (medicinas, vestido, etc.) 

5.- El campesino no puede competir dentro del mercado capita - 
lista con sus productos ya que produce s o l o  para la subsisten - 
cia. 

6 . -  Por Último, la falta de capital para trabajar sus tie--- 
rras l o  llevan a darlas en meciiería o rentarlas manifestancio- 
se así la paulatina expropiación 6e los meuios de producción. 

Hay que hacer notar que el trabajo asalariado no viene a ser 
un complemento de la production agrícola, sino por el contra - 
r í o ,  dado el carácter de l a  producción ¿e subsistencia que - 

se mantiene en el campo, es el trabajo asalariado la fuente- 
más importante del ingreso económico de la familia como uni- 
dad de producción. Es decir, al depender directamente de la 
venta de su fuerza de trabajo -ara su subsistencia, el campe - 
sino se convierte en asalariado, en proletario. Este traba- 
ja por un salario utilizando, en muchas ocasiones, l o s  me--- 
dios.de producción de quien l o  contrate o -en su caso- de - -  
quien le rente su parcela y producj-rá así -bajo la relación- 
de producción capitalista- una plusvalía. 

Al mismo tiempo, este campesino proletario tendrá que desem- 
peñar el rol de productor agrTcola directo 6ebido a la inse- 
guridad en el mercado de trabajo zgricola completando así el 
ciclo reproductor de la unidad de producción con el producto 
obtenido en su parcela. 

Así, tenemos que el campesj.n.o se ve sujeto a una doble explo - 
tación: como jornalero agícola y como productor directo. En 

ambos casos bajo condiciones subordinadas a las relaciones - 

capitalistas cic nuestro sistema. 

Lo que determina el carácter de proletario del campesino no- 

._ I . .-..-.-* -.,.* . .* ..-.. -.- c _<". 
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es  su poses ión  o no de un pedazo de t i e r r a ,  s i no  l a  r e l a c i ó n -  

de t r a b a j o  que é s t e  s o s t i e n e  a l o  l a r g o  de su a c t i v i d a d  como- 
productor  d i r e c t o  y como a s a l a r i a d o .  

Dentro de l a  cosecha de c a f é  encontramos esenc ia lmente  3 gru-  
pos de j o r n a l e r o s  a g r í c o l a s  e s t o s  son: 

a)  a q u e l l o s  que aEo con aAo de jan  su p a r c e l a  para emigrar en 
busca de un s a l a r i o .  

b)  a q u e l l o s  que emigraron a l a  zona c a f e t a l e r a  c o n v i r t i e n d o -  
se en a s a l a r i a d o s  permanentes (con l a z o s  t odav ia  muy e s t r e - - -  
chos con e l  luga r  de o r i g en )  

c )  a q u e l l o s  j o r n a l e r o s  o r i g i n a r i o s  de l a  zona c a f e t a l e r a  que 
obt ienen empleo durante e l  año en l a s  d i f e r e n t e s  t a r eas  de - -  
l o s  c a f e t a l e s  sean e s t o s  p r o p i e t a r i o s  o no.  

La c a r a c t e r í s t i c a  común más importante e n t r e  e s t o s  grupos e s -  
que l a  base de l a  o r gan i z a c i ón  d e l  t r a b a j o  es  l a  f a m i l i a .  E l  

d e s a r r o l l o  d e l  c i c l o  f a m i l i a r  g i r a  a l r ed edo r  de su  p rop ia  r e -  
producc ión,  en e l  c u l t i v o  de su p rop ia  t i e r r a  en l a  obtenc ión 
d e l  a l imento  bás i c o .  Este  se  decempe5.a con l a  u t i l i z a c i ó n  de 
l a  mano de obra f a m i l i a r  - l a  cual  no s e  remunera con d i n e r o - -  
y que v i e n e  a s í  a abaratar  10s cos tos  de producc ión.  

Así tenemos que a l  en t ra r  a l  mercado de t r a b a j o ,  e l  campesino 
produjo ya buena p a r t e  de l a  reproducc ión de esa fue r za  de - -  
t r a b a j o  (en base a l a  super e x p l o t a c i ó n  de l a  unidad f a m i l i a r )  
Fuerza d e l  t r a b a j o  que e l  empresar io  a g r í c o l a  no pagará.  Es- 

t o  representa  c ons i d e r ab l e s  ahorros  en l o s  cos tos  de produc--  
c i ón  de l a  f u e r z a  de t r a b a j o  que e l  empresar io  a g r í c o l a  emplea. 

E l  s e c t o r  a g r i c o l a  c a p i t a l i s t a  no s o l o  aprovecha,  s ino  quc - -  
s o s t i e n e ,  e s t e  t i p o  de producción no c a p i t a l i s t a  Pues reducc-  
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a s 5  sus c o s t o s  de  p r o d u c c i ó n  empleando p o r  un l a d o  l a  mano de 
o b r a  s o l o  c i e r t a  época  d e l  a f o  (cuando l o  r e q u i e r e  l a  c o s e c h a  
d e l  fruto). La o t r a  p a r t e  d e l  año e l  j o r n a l e r o  a g r í c o l a  q u e -  
se  v e  desempleado v u e l v e  s u  p a r c e l a  a t r a b a j a r  para s u  s u b s i s  - 

' t e n c i a .  

Por  o t r o  l a d o ,  e l  e m p r e s a r i o  a g r í c o l a  s u p e r  e x p l o t a  también - 
l a  unidad f a m i l i a r  ya que p o r  e l  s a l a r i o  d e  un s o l o  t r a b a j a - -  
dor  ( s a l a r i o  a d e s t a j o )  e l  c a p i t a l i s t a  o b i t e n e  condensado e l -  
t r a b a j o  de  todo  un e q u i p o :  l a  f a n i l i a .  

Es a s í ,  como con  l a  permanenc ia  de  e s t a  economía campesina d e  

s u b s i s t e n c i a ,  e l  s e c t o r  a g r í c o l a  c a p i t a l i s t a  s e  p r o v e e e  de ma - 
no de  o b r a  n e c e s a r i a .  
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ANEXO No. 1 

Historia antigua del municipio de Ayahualulco. 

Desde 1116 a 1380 se desarrolló la cultura olmeca-popoluca y es a 
partir de 1450 cuando Moctezuma Ilhuicamina, Señor de México, uni - 
do a los señores de Texcoco y Tacuba llevaron sus armas vencedo-- 
ras a importantes poblaciones veracruzanas; Tuxpan, Tempache, Tzi - 
coat, Nautla, Cempoala, Orizaba y otras, y aunque hubo rebeliones, 
también fueron sometidos y obligados a pagar tributo. Muchos pug 
blos de la región de Xalapa aceptaron el vasallaje en 1479, en la 
época de Axayacatl y desde estas épocas data el pueblo de Ayahua- 
lulco, sin poder precisar el año de su fundación. 

En esa misma época (1116-1380) l o s  pueblos de Coatepec, Xicochi-- 
malco, Ixhacan, Ayahualulco, Teocelo y Chiltoyac formaron lo que- 
políticamente fué el Cantón de Coatepec, que se  conservó hasta el 
siglo XIX y parte del siglo XX cierta unidad en costumbres, len-- 
guaje y raza. 

En 1519, Hernán Cortés salid de Cempoala rumbo a Xalapa,Ixcalpan- 
(Rinconada) llegando a Xicochimalco. De ahí siguió a Nonte Gran- 
de (al que llamó Puerto del Nombre de Dios) y siguió a Ixhuacan y 
Ayahualulco para seguir por el camino de Tenextepec hacia la lagu 
na de Alchichica, Tlaxcala, Cholula y Eiéxico. Esta ruta fué, pos 
teriormente el Camino Real México-Veracruz. 

- 

No fué sino hasta el año de 1534 que empezó la evangelización en- 
Coatepec, Xico, Ixhuacan y Ayahualulco. Aún con la evangeliza--- 
ción, estos pueblos conservaron sus gobiernos indígenas y elegían 
a sus propios gobernantes. 

Fuente: Archivo Municipal. 



ANEXO 2 
_. 

COMISION NACIONAL AGRARIA.- OFICIALIA MAYOR 

111 .' 

VISTO en revisión el expediente que sobre restitución de tierras-- 
solicitaron l o s  vecinos del pueblo de Ayahualulco, Municipio del-- 
mismo nombre, del Estado de Veracruz, y 

RESULTADO PRIMERO.- Que por escrito \le fecha 25 de abril de 1918, 

los vecinos del pueblo mencionado solicitaron al C. Gobernador del 
Estado, por conducto del C. E l í a s  Pérez, que se les restituyeran - 
los terrenos que les fueron despojados por el propietario de la ha 

cienda de Tenextepec, la cual solicitud fui5 remitida por el C. Go- 
bernador a la Comisión Local Agraria, para su tramitación y recaba 
ran l o s  datos necesarios para substanciar el expediente respectivo. 

- 

- 

RESULTADO SEGUNDO.- Que la Comisión Local Agraria mandó pedir al- 
Sr. Ellas Pérez, representante de l o s  vecinos de que se trata, l o s  
tltulos que amparan las tierras reclamadas e informara la fecha - -  
del despojo, habiendo contestado dicho señor, que los archivos de- 
Ayahualulco e Ixhuacán fueron destruídos en tiempo de la revolu--- 
ción y que por lo mismo no los tenían en su poder, pero habiendo - 
ordenado la Comisión Nacional Agraria que se hiciera l a  busca de - 
esos títulos en el Archivo General de la Nación, el Paleógrafo de- 
la misma Comisión Nacional rindió opotunamente su informe relativo 
a este asunto. 

RESULTADO TERCERO.- Que por los datos obtenidos por la Comisión - 
Local Agraria se desprende que l o s  vecinos peticionarios han recla 
mado desde tiempo inmemorial los terrenos que constítuían su ejido- 
y que según indican fueron despojados por el dueño de la hacienda- 
de Tenextepec; no obstante la resolución favorable para el propie- 
tario de la hacienda que fue dictada con anterioridad por el G o - - -  

bierno del Estado, dicho propietario de la mencionada hacienda que 
lo era en aquella época el Sr. Leonardo FI. de Rugama, para dejar - 
trancadas las dificultades qiic había en este asunto, hizo a los ve 
cines una cesión de 38 caballerias de tierra y otro tanto igual - -  

- 

- 

I 
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que les vendió en la cantidad de $5.000 pero después de ésto, los- 
vecinos siguieron haciendo gestiones para conseguir la devolución- 
del resto de las tierras reclamadas, lo que dió origen a que el C. 
Gobernador y Comandante Militar del Estado de Veracruz Gral. Cándi - 
do Aguilar, por considerar justa la petición de los vecinos, con - 
fecha 9 de febrero de 1915,'expidiÓ un manifiesto por medio del 7 -  

cual declara nulas las determina.ciones y resoluciones dictadas con 
posterioridad al l/o. de diciembre de 1876, con relación a los te- 
rrenos comunales de Ayahualulco, concediéndoles provisionalmente a 
estos vecinos la superficie de terreno reclamada que alcanza una - 
extensión de 8,825 Hs., mientras se efectuaba con las formalidades 
de la Ley Agraria la restitución solicitada. 

RESULTADO CUARTO.- Que la Comisión Local Agraria con fecha 18 de- 
junio de 1925, notificó al pr0piet:iri.o de la hacienda afectada que 
disponía de 30 días de plazo para presentar las alegaciones que es - 
timara pertinentes en defensa de sus intereses, habiendo compareci - 
do en el expediente el interesad0,alegando sobre la improcedencia- 
de la restitución solicitada por los vecinos del pueblo de Ayahua- 
lulco. 

RESULTADO QUINTO.- Que con los datos anteriores, la Comisión Lo-- 
cal Agraria, emitió su dictamen el día 15 de agosto de 1928, en el 
cual propone l o  siguiente. 

'<Primero.- No son de restituirse ni se resti 
tuyen al pueblo de Ayahualulco, Municipio - -  
del mismo nombre, ex-Cantón de Coatepec, las 
tierras de la hacienda de "Tenextepec" a que 
se refieren las solicitudes que a l  efecto - -  
formularon los vecinos de ese lugar, porque- 
no se probó la acción intentada.- Segundo.- 
No es de dotarse ni se dota de ejidos al ex- 
presado Ayahualulco porque asímismo se ha - -  
comprobado que posee 8,395 hectáreas de te-- 
rrenos comunales suiicientcs para atender - -  
las necesidades agrícolas de su población." 

- 

RESULTADO SEXTO.- Que pasado el expediente respectivo al C. Gober - 
nador del Estado, dicho Funcionario en su resolución de fecha 16 - 
de agosto del mismo año, aprobó en todas sus partes e l  dictamen de 
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l a  Comisión L o c a l  A g r a r i a .  

RESULTADO SEPTIbí0.- Que e l  C.  Delegado en  e l  Estado de  Veracruz ,  
a l  remitir e l  e xped i en t e  a l a  Comisión Nac iona l  A g r a r i a ,  para  su- 
r e v i s i ó n ,  expone en su in forme d e l  27  de noviembre de 1 9 2 8 ,  que - 
no habiendo pod ido  j u s t i f i c a r s e  l a  prop iedad  de l o s  t e r r enos  que 
reclaman l o s  v e c i no s  de Ayahualulco,  debe conf i rmarse  l a  r e s o l u - -  
ción p r o v i s i o n a l  d e l  C.  Gobernador d e l  Estado,  o sea  negar  l a  r e s  
t i t u c i ó n  s o l i c i t a d a  p o r  l o s  v e c i n o s  mencionados, y que tampoco - -  
procede l a  do t a c i ón  en v i s t a  de que l o s  s o l i c i t a n t e s  poseen terre  
nos s u f i c i e n t e s  para  a tender  a sus neces idades  a g r í c o l a s .  

- 

- 

RESULTADO OCTAVO.- Que r e v i s a d o  e l  e xped i en t e  en l a  ComsiÓn Nac io  
na A g r a r i a ,  d i cha  o f i c i n a  mandó n o t i f i c a r  a l  p r o p i e t a r i o  de l a  - 
hacienda que r e s u l t a  a f ec tada ,  para  que en e l  término de 30 d í a s -  
p r e s en t e  l a s  a l e g a c i o n e s  que es t ime  p e r t i n e n t e s  en de fensa de sus 
i n t e r e s e s ,  de  conformidad con l o  que d ispone e l  A r t .  84 de  l a  Ley 
de Dotac iones  y R e s t i t u c i o n e s  de T i e r r a s  y Aguas v i g e n t e ,  habien- 
do comparecido en e l  e xped i en t e  d i cho  p r o p i e t a r i o ,  con fecha I S  - 
de marzo Ú l t imo ,  mani festando que s e  tenga p o r  presentadas todas-  
l a s  pruebas documentales que e x h i b i ó  en pr imera i n s t anc i a .  

- 

Cumplidos l o s  t r á m i t e s  d e l  p reced imiento  y encontrándose e l  expe-  
d i e n t e  en es tado  de d i c t a r  l a  r e s o l u c i ó n  que  corresponda,^ 

CONSIDERANDO PRIbIER0.- Que desde t iempo inmemorial  l o s  v e c i no s  - 
p e t i c i o n a r i o s  han e s t ado  gest ionando l a  d e vo luc i ón  de l o s  terre--  
nos que rec lamen,  habiéndose d i c t a d o  v a r i a s  r e s o l u c i o n e s  po r  l a s -  
autor idades ,  de l a s  cua l e s  unas e ran  f a v o r a b l e s  a l o s  v e c i no s  de-  
Ayahualulco y o t r a s  c o n t r a r i a s  a su p e t i c i ó n ,  s i endo  e l  Úl t imo f a  
110 e l  que d i s t ó  e l  Gobierno d e l  Estado de Veracruz ,  con fecha 30 

de oc tubre  de 1 8 8 4 ,  ordenando que se  r e s p e t e  a l  p r op i e t ; .  i o  de l a  
hacienda de Tenextepec l a  po s e s i ón  de l o s  t e r r e n o s  que tcn'ia en - 
su poder ,  con l a  cua l  r e s o l u c i ó n  no quedaron conformes l o s  v ec i - -  
nos d e l  pueblo  de Ayahualulco.  Nás como e l  p r o p i e t a r i o  de l a  ha- 

cienda mencionada no e s t u v i e r a  seguro con e s t e  pult i i i io f a l l o  d c l -  

- 
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Gobierno de Veracruz ,  en v i s t a  de l a s  p r o t e s t a s  de l o s  v e c i no s ,  - 
s o l i c i t ó  a l a  S e c r e t a r í a  de A g r i c u l t u r a  y Fomento un c e r t i f i c a d o -  
haciendo constar  que l a  hacienda de Tenextepec no t i e n e  t e r r enos -  
b a l d í o s ,  huecos n i  demaslas, habiéndose le  expedido con fecha l /o .  
de octubre de 1 8 8 9 ,  con l o  cual  v i e n e  a j u s t i f i c a r s e  que s í  hubo- 
despo jo  por  p a r t e  d e l  p o r p i e t a r i o  de l a  hacienda de Tenextepec de 
l o s  t e r r enos  reclamados por  l o s  vec inos  de Ayahualulco.  

CONSIDERANDO SEGUNDO.- Que a mayor abundanmiento y para d e j a r  - -  
plenamente comprobada l a  r e s t i t u c i ó n  s o l i c i t a d a  por  l o s  vec inos  - 
de Ayahualulco,  hay que hacer no ta r  que e l  p r o p i e t a r i o  de l a  ha - -  

c ienda de Tenextepec ,  comprendiendo seguramente que a l o s  v ec inos  
d e l  pueblo de que se  t r a t a  l e s  a s i s t í a  e l  derecho,  t r a t ó  de t ene r  
un a r r e g l o  con e l l o s ,  o f r e c i é n d o l e s  76 c a b a l l e r í a s  de t i e r r a ,  de- 
l a s  cua les  l a  mitad se  l a s  c e d í a  g ra tu i tamente ,  y l a  o t r a  m i t a d  - 
se l a s  vendía  en l a  cant idad de $ 5 , 0 0 0 . 0 0 ,  según se  vé por l a  co -  
p i a  de l a  e s c r i t i i ; a  de f echa  1 5  de marzo de 1890 ,  que c o r r e  ag r e -  
gada a l  exped iente  r e s p e c t i v o ;  además, como l o s  v ec inos  menciona- 
dos hanestado en poses i ón  de l a s  8 , 8 2 5  Hs. desde e l  9 de f e b r e r o -  
de 1 9 1 5 ,  f echa  en que por  d i s p o s i c i ó n  d e l  C .  Gobernador y Coman-- 
dante M i l i t a r  de Veracruz ,  l e  fueron entregadas a l  pueblo que nos 

ocupa, o sea más de 1 0  años, puede d e c i r s e  que e s t o s  vec inos  han-  
creado i n t e r e s e s  en l a  s u p e r f i c i e  de t e r r eno  que poseen en v i s t a -  
d e l  tiempo que ha t ranscur r ido .  

CONSIDERANDO TERCERO.- Que l a s  a l e gac i ones  presentadas por  e l  - -  

p r o p i e t a r i o  de l a  hacienda de Tenextepec ,  no son de tomarse en - -  
cons iderac ión ,  porque según l o s  datos  que e x i s t e n  en e l  expedien-  
t e  y que se  hacen constar  en l o s  considerandos a n t e r i o r e s ,  l o s  ve  - 
cines de Ayahualulco t i enen  derecho a l a  r e s t i t u c i ó n  de l a s  8 , 8 2 5  

Hs. de t e r r eno  que reclaman. 

CONSIDERANDO CUARTO.- Que habiendose dec larado de u t i l i d a d  p ú b l i  - 
ca l a  conservac ión y propagac ión de l o s  bosques y arbo lados  en t o  - 
do e l  T e r r i t o r i o  Nac ional  debe a d v e r t i r s e  a l a  comunidad b e n e f i - -  
c iada con e s t a  r e s t i t u c i ó n ,  l a  o b l i g a c i ó n  que cont rae  de conse r - -  

- . -  ~. . -  "~ ---~-~- " ll_l 
,= 
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var, restaurar y propagar los bosques y arbolados que contengan - 
los terrenos que se les conceden. 

Por lo expuesto enteriormente y con fundamento en las disposicio- 
nes legales aplicables al caso y previo el parecer de la Comisión 
Nacional Agraria, el suscrito Presidente de la República debía re 
solver y resuelve: 

- 

PRIMERO.- Se revoca la resolución del C. Gobernador del Estado - 
de Veracruz de fecha 16 de agosto de 1928. 

SEGUNDO.- Es de restituirse y se restituye a los vecinos del pue 
blo de Ayahualulco, Municipio del mismo nombre, del Estado de Ve- 
racruz, la superficie de 8,825 Hs. OCHO blIL OCHOCIENTAS VEISTICIS 
CO HECTAREAS de terreno que se afectaron a la hacienda de Teneste 
pee y de las cuales se encuentran en posesión l o s  vecinos desde - 
el 9 de febrero de 1915. La superficie concedida pasará con to-- 
das sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres y se localiza 
rá de acuerdo con el plano que forme el Departamento Técnico de - 

la Comisión Nacional Agraria autorizado por quien corresponda. 

- 

- 
- 

- 

TERCERO.- Se previene a los vecinos de Ayahualulco que quedan - -  
obligados a conservar, restaurar y porpagar los bosques y arbola- 
dos que contengan los terrenos que se l e s  dotan, sujetándose para 
ello, así como para su explotación, a las disposiciones de la Ley 
Forestal respectiva. 

CUARTO.- Quedan igualmente obligados los vecinos beneficiados - -  
con la presente restitución, a establecer y conservar en buen es- 
tado de tránsito los caminos vecinales respectivos, en la parte - 
que les concierna. 

QUINTO.- Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad las - 
modificaciones que ha sufrido el inmueble afectado con la restitu 
ción concedida a Ayahualulco para cuyo efecto remítase copia auto 
rizada de la prccente resolución a la oficina correspondiente, - -  
por conducto de la Comisión Local Agraria en el Estado de Veracruz. 

- 
- 
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SEXTO.- Esta resolución debe considerarse como título comunal, p- 

ra el efecto de amparar y defender la extensión total de l o s  terre - 
nos que la misma resolución comprende. 

SEPTIM0.- El Comité Particular Administrativo recibirá los terre- 
nos ya mencionados y organizará la explotación comunal de l o s  mis- 
mos, en actamiento a lo dispuesto por el artículo 27 Constitucio-- 
nal, en su párrafo séptimo, fracción VI. 

OCTAVO.- Remítase copia autorizada de esta resolución al Delegado 
de la Comisión Nacional Agraria en el Estado dc Veracruz para su - 

notificación a l o s  interesados y su debido cumplimiento. 

NOVENO.- Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Fe - 
deración y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Vera - 
cruz. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en biéxico, a - 
los veintitrés días del mes de mayo de mil novecientos veintinueve. 

EblILIO PORTES GIL. -RUBRIC.\, 

PRESIDENTE PROVISIONtzL DE LOS ESTA - 
Dos lh'ID0S .IEXIcANOS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.K.RTE R. G@IEZ. - RLBRICL4. 

SECRETARIO DE AGRICULTURA Y FO..EhTO , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PRESIDEhX3 DE IA CO3iISION NACIO~A AGRARIA. 

Es copia debidamente cotejada con su  original. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

México, D.F. a 26 de junio de 1929 

EL OFICIAL hIAYOR DE LA C.N.A. 

Ing. Ignacio 14. Cabailas Flores. 
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RESTITUC I O P J  DEF INTT IVA  

"Comision Nac ional  Ag ra r i a  
O f i c i o  No. 2917 
Ayahualulco -Ayah.,  ex-Cantón cle Coatepec 
Sub t o t a l  que señala  l a  r e s o lu c i ón :  8 , 8 2 5 - 0 0 - 0 0  Ea 

Censo General  3755 Censo A g r í c o l a  7 2 0  
Fecha de  poses i ón :  1 2  de abr i l .  de 1930  
C 1 as e de pos e s  i ón : 
Acc ión :  r e s t i t u c i ó n .  

de f i n  i t i v a  -. t o  t a 1 

S u p e r f i c i e  pose ída  por  hzber poses ión  p a r c i a l  a n t e r i o r  r e l a t i v a  a 
l a  m i m a  r e s o luc i ón  (aprox . ) . "  8 , 8 2 5 - 0 0 - 0 0  Ha 

S u p e r f i c i e  entregada e f e c t i vamente  en es ta  poses i ón  ( s i n  contar  - 
sup. p o s e í das ) . -  9 , 1 2 6 - 5 9 - 7 0  Ha' 

Super - i c i e  t o t a l  (suma de  todas  l a s  s u p e r f i c i e s  que anter iormente  
e s p e c i f i c a n ) . -  1 7 , 9 5 1 - 5 9 - 7 0  Ha 

Datos de l a  f i n c a :  Hacienda de TenexteDec (San Antonio )  
P r o p i e t a r i o  a n t e r i o r  (después de 1 9 1 5 ) :  Ca r l o s  Cruz Rugama 
P r o p i e t a r i o  a c t u a l :  Car l os  C r u z  Rugama 

Nacimiento:  Fex icano 
Pob lac i ón :  14uniciDio de P e r o t e  
A f e c tado  por  e l  Doblado.aue t r a t a  e l  p r e s en t e  a v i s o  con: 
9 , 1 2 6 - 5 9 - 7 O I?a . 
C l a s i f i c a c i ó n  de l a s  t i e r r a s  a f e c t adas  en d e f i n i t i v a :  

tempora l :  8 2 0 - 0 0 - 0 0  Pa 
p a s t a l :  8 , 3 0 6 - 5 9 - 7 0  i!a 

t o t a l :  9 , 1 2 6 - 5 9 - 7 0  Ha 

Levantamiento y poses ión  hechos por  Lu i s  F i t z m o r i c e .  
Observac iones :  l a  s u p e r f i c i e  p l .an i f i cada  fué de 9 , 1 2 6  Ha 5970  c . a .  
y 301 hs . ,  5970  c . a .  mayor que l a s  8 , 8 2 5  Ea que manda l a  r e s t i t u - - -  
c i ó n  P r e s i d e n c i a l .  Esta s u p e r f i c i e  se a j u s t o  a l o s  l i n d e r o s  n a t u r a  
l e s  que marcaba e l  p r o y e c t o  f o r r ado  por  e l  Departamento Técn ico  de- 
l a  Comisión Nac ional  A g r a r i a .  L a  excedenc ia  n o  se cons ipu jó  cn cl- 
ac ta  de poses ión p a r a  no v a r i a r  e l  punto r e s o l u t i v o  d c l  manzato. 

Yalana Ver  1 4  de j u l i o  de 1930  
Dc legado I n g .  Sa lvador  de G o r t a r i  

Fuente: A rch i vo  Comisión Ag ra r i a  PI ista.  Expediente  No. 96 
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ANEXO No. 4 

! 
LISTA DE AGRICULTORES SOLICITANTES DE CREDIT0 - AYAHUALULCO 

E l  ea  z a r  blendo za 
Remedios Co r t é z  
Rodo l f o  Sánchez 
Gustavo Mendoza 
José Mendoza C.  

Juan Caba l l e r o  X .  
Dar ío  Rulz  B 
Adan Mendoza F 

Manuel P a l a c i o s  
He rm i l i o  Pérez  O 
S e r a f í n  T r u j i l l o  P 
C i r i l o  T r u j i l l o  P 
Roberto  Hernández T. 
A l f o n s o  blendoza O 

Her l inda  O r t í z  
Lu i s  Garc ía  M. 
I s i d r o  T l a x c a l t e c o  
Lucrec ia  Casas P 
Máximo Co r t é z  B 
B o n i f a c i o  O r t i z  T 
Fernando O r t í z  T 
S i l v i n o  Mendoza 
Gab r i e l  blendoza 
SimÓn Garc ía  R. 
Zeth V a l l e j o  G.  

Juan Pedraza 
A l v a r o  Melchor P 
Lu is  Pedraza R 
Sant iago  Pedraza R 
Conso lac ión Melchor 
Agust ín  T l a x c a l t e c o  

5 - 0 0 - 0 0  Ha 
2 - 0 0 - 0 0  

3 - 0 0 - 0 0  I' 

3 - 5 0 - 0 0  

2 - 5 0 - 0 0  I t  

1 - 5 0 - 0 0  " 

2 - 0 0 - 0 0  

2 - 0 0 - 0 0  I t  

2 - 0 0 - 0 0  I t  

2 - 0 0 - 0 0  

3 - 0 0 - 0 0  " 

2 - 5 0 - 0 0  " 

1 - 0 0 - 0 0  If 

6 - 0 0 - 0 0  I' 

2 - 0 0 - 0 0  

1 - 0 0 - 0 0  

2 - 0 0 - 0 0  

1 - 0 0 - 0 0  

5 - 0 0 - 0 0  

2 - 0 0 - 0 0  

2 - 0 0 - 0 0  

2 - 0 0 - 0 0  

2 - 0 0 - 0 0  

1 - 0 0 - 0 0  

5 - 0 0 - 0 0  

4 - 0 0 - 0 0  " 

2 - 0 0 - 0 0  

2 - 0 0 - 0 0  

2 - 0 0 - 0 0  

2 - 0 0 - 0 0  

1 - 0 0 - 0 0  

I 
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ANEXO No. 5 

COSTOS DE PRODUCCION DE LA PAPA - AYAHUALULCO 1980  
POR HECTAREA 

BARBECHO: con arado,  2 d í a s :  300.00 p o r  d í a  
cruzado c/ arado,  2 d í a s :  200,OO p o r  d í a  
recruzado c/arado, 2 d í a s :  200 .00  por d í a  
r a s t r o ,  r a s t r a  o r a s t r i l l o  ( 1 . 40  x 1 m) - - -  
c/bes t i a :  1 d í a ;  200 .00  p o r  d í a  
zurcado con arado:  2 d í a s :  400.CiO p o r  d í a  

SIEMBRA 
Insumos: s e m i l l a :  2 t o n  a 3 0 0 0 . 0 0  t on .  

f e r t i l i z a n t e :  1 . 5  t o n  ( 6 . 1 0 . 1 0 )  
mano de obra :  siembra y 'zurcado - -  
c/5 mozos en 1 0  d í a s  ( 7 0 . 0 0  j o r n a l )  
i n s e c t i c i d a :  A l d r i n  50 kg x 1 ton.  
de f e r t i l i z a n t e  

NOTA: l a  siembra s e  puede r e a l i z a r  desde e l -  
mes de enero  a l  mes de mayo dependiendo de - 
l a  v a r i edad  de l a  papa. 

PR IMERA L IbIP I A (mat 1 a i s ) 
A p a r t i r  de l a  f e cha  de  siembra s e -  
r e a l i z a  cunado l a  p l a n t a  t i e n e  unos 
1 0  cm. de a l t u r a .  
Mano de ob ra :  5 mozos en 1 d í a  - - -  
( 100 .00  j o r n a l )  

PRIMERA FUMIGADA: 
Se u t i l i z a  e l  Manzate o T e s a r o l  para  
l a  p u l g u i l l a  o p i z ón .  Se r e a l i z a  - 
con bomba Se n e c e s i t a  agua más f l e t e  
Mano de obra :  2 mozos en 2 d í a s  
(100.00 j o r n a l )  

PRIMERA CULTIVADORA: 
Se r e a l i z a  con yunta de mulas o caba 
110s. Se hace cuando l a  p l a n t a  t i e -  
ne como 20  cm. de a l t u r a .  E l  propó-  
s i t o  e s  ahogar l a  h i e r b a  a l  mismo - -  
t iempo que se l e v a n t a  l a  t i e r r a  y s e  
a t e r r a  l a  papa. Mano de Obra: 2 d í a s  
con un yuntero  ( 300 .00  p o r  d í a )  

600.00 
400.00 

. 400.00 

200.00 
800.00 

6,000.00 
3 , 000.00 
2,000.00 

200.00 

500.00 

600.00 

400.00 

600.00 

. ." 



1‘23 . 

SEGUNDA FUMIGADA: 
Con Furadan (400.00 l i t r o )  e v i t a  l a  
rayadura de l a  papa. Se u t i l i z a n  - 
1 . 5  l i t r o s  po r  una ha. Se hace - -  
cuando l a  p l a n t a  t i e n e  20  cm. de a l  
t o .  Mano de  obra:  2 mozos en 2 d í a s  

SEGUNDA CULTIVADORA: 
Se r e a l i z a  a l o s  2 meses y medio. - 
Se u t i l i z a  l a  yunta y una h o j a  l l a -  
mada mariposa que da más p r o fund i - -  
dad a l  zurco. 
Mano de obra ;  2 d í a s  c/l yuntero  - -  
300.00 p o r  d í a  

TERCERA FUMIGADA: 
Se u t i l i z a  e l  blanelo 70  para  e l  cha 
h u i x t l e  más e l  f e r t i l i z a n t e  F o l i a r -  
Gro Green, más agua, más f l e t e .  Se- 
r e a l i z a  a l o s  3 meses 
Mano de obra :  2 mozos en 2 d í a s  

TERCERA CULTIVADORA: 
A l o s  3 meses con yunta y mariposa-  
más grande con e l  f i n  de a t e r r a r  l a  
mata para  que l a  papa no s a l g a ,  p e r  
maneciendo s iempre b a j o  t i e r r a .  
Nano de obra :  2 d í a s  con un yuntero  
a 300 .00  p o r  d í a  

COSECHA : 
Se r e a l i z a  a l o s  5 meses. Se u t i l i -  
za  l a  t a l a cha  o r a s t r i l l o .  Mano de-  
obra:30 mozos en 2 d í a s .  Cada mozo- 
hace 1 5  r e j a s  a l  d í a .  Se l e  paga - -  
$10.00 l a  r e j a  s i n  c l a s i f i c a r  i a  pa 
Pa Cada r e j a  pesa a l r e d e d o r  de. 30: 
Kg - 

TOTAL DE GASTOS 

1,000.00 

600.00 

1 ,300 .00  

600.00 

9,000.00 

28 ,200 .00  

OTROS GASTOS 
E l  f l e t e  d e l  campo a l a  bodega:  2 - 
v i a j e s  8 0 0 . 0 0  
Compra de a r p i l l a  [ r e j a  de madera)- 
a 8 .00 c/u y s e  necesi tan.  más o me- 
nos 1 5 0 . 0 0  c/u 
Flete  h a c i a  e l  mercado de l a  Merced 
3,500.00 Descarga:  $50 .00  ton.  
Impuesto: 30 . 00  ton.  a l  munic ip io  

45.00 ton.  a l  es tado .  

E l  p r e c i o  de l a  papa en e l  mercado e s  de  6 0 0 . 0 0  l a  tone lada 
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COSECHA 

noviembre 
mayo 
j u1 io 
sep-ocl: 
s ep t - lo c t 
noviembre 
mayo 

Las variedades de papa son: 
Atzimba, Greta y Yema: se siembran de febrero a abril y la cose- 
cha es en 5 meses. Estas variedades tienen el mejor precio en - 
el mercado pero requieren de más trabajos y cuidados. 

REND. X HA. 

5 ton. 
3 

4 
3 
3 

3 

8 0 0  Kg. 

ALFA: se siembra en marzo y se  cosecha en 3 meses 
R-52: se siembra en febrero-abril y se cosecha en 5 meses 
LOPEZ Y LEONA: se siembra de febrero-abril, se cosecha en 7 meses 
requiere de más trabajo pero tiene mejor precio en el mercado. 
MAZAMBA Y COLORADA: se siembra de febrero-abril y se cosecha en - 
7 meses. 

El precio en el mercado de cada variedad es de: 
ATZIFIBA: entre .60 d y $1.50 Kg. 
LOPEZ: 4.00 Kg 

YEMA, GRETA y R-52: entre . 6 0  d y 1.50  k g .  

ALFA: 3.03 kg. 

Tomando en cuenta que el precio de la papa varía según el tamaño 
que se obtenga en la clasificación que son 4 tamaños c/u con di- 
ferentes precios. 

XJLTIVO 

Cebada 
Chícharo 
Ch. Alberjór 
Haba 
Avena 
Maíz 
Frijol 

Fuente: In 

CULTIVO UF: CEREJ41,ES - AYAHUALlJLCO 1980 
-~ - 

SI EMBRA 

mar -abr 
enero 
enero 
febrero 
mar-abr 
marzo 
febrero 

brmación de campo. 

COSTO X H.4. 

$ 6 ,000 .00  

8,000.00 

8,000.00 

1 o , 000.00 
3,000.00 

7,000.00 

8 ,000 .00  
- 
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PROCESO INDUSTRIAL DEL BENEFIC IO  DEL CAFE 
ANEXO No. 6 

BENEF IC IO  I-IUMEDO. - 

A p a r t i r  de l a s  6 de l a  mañana se comienza e l  c o r t e  de c a f é  hasta a l  
rededor  de l a s  6 de l a  t a r d e .  E l  c a f é  c e r e z a  maduro, se  empieza a - 
r e c i b i r  en l o s  b e n e f i c i o s  a p a r t i r  de l a s  3 p.m. 

- 

E l  c a f é  c e r e z a  t i e n e  que despulparse  l o  m5s pronto  p o s i b l e  porque - -  
una v e z  cor tado  s e  i n i c i a  e l  preces0  de fermentac ión de l a  c e r e z a  y -  
de no s e r  procesado p i e r d e  su c a l i d a d .  

Antes de v a c i a r  l o s  c o s t a l e s  en e l  s i f ó n ,  e l  c a f é  e s  pesado conforme 
van l l e gando  l o s  c a f e t i c u l t o r e s .  Se pesa en sacos  de 6 0  k i l o s  apro-  
ximadamente en una báscula  que t i e n e  una capac idad de una tone lada.  

E l  c a f é  pesado s e  r e c i b e  en e l  s i f ó n  -puede s e r  cuadrado o redondo-,  
éste c on t i ene  agua f r í a  has ta  e l  n i v e l  de 2 o 3 cent ímet ros  de l a  - -  
p a r t e  supe r i o r .  

En e s t e  s i f ó n  se r e a l i z a  l a  pr imera s e l e c c i ó n  d e l  c a f é .  E l  c a f é  bue 
no e s  pesado y s e  hunde, mientras  que e l  c a f é  vano o "espumi l la .  ( 1 )  
f l o t a .  Mediante e l  s is tema d e l  s i f ó n ,  e l  c a f é  bueno e s  t ransportado 
po r  medio de succ ión hac i a  l a s  despulpadoras ,  mient ras  que e l  ca f é  - 

- 

vano s e  queda en l a  s u p e r f i c i e  d e l  s i f ó n  y pos te r io rmente  e s  separa-  
da y beneficiado apar t e  d e l  c a f é  bueno. 

E l  c a f é  c e r e z a  l l e g a  a l a s  despulpadoras a r r a s t r a d o  por  agua a t r a - -  
vés de cana les .  A l  mismo t iempo,  l a s  despulpadoras también r e c i b e n -  
agua por  medio de mangueras l o  que f a c i l i t a  e l  f l u j o  d e l  grano. 

Las despulpadoras son d i s c o s  v e r t i c a l e s  con d i e n t e s  en ambos l a d o s  - 
d e l  mismo. Su func ión  e s  q u i t a r l e  l a  pulpa o c e r e z a  a l a s  almendras 
d e l  c a f é  ( 2 ) .  

Una v e z  despulpado e l  c a f é ,  l a  máquina expulsa  po r  un l ado  l a  pu lpa ,  
a r ras t rada  po r  agua a través de cana les  hac ia  a fuera  d e l  b e n e f i c i o . -  
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Esta pulpa se empleará después como abono para los cafetales. Por - 
el otro lado, también arrastrado por el agua a través de canales, el 
café es depositado en los tanques de fermentación donde permanecerá- 
entre 24 y 36 horas dependiendo de la humedad o no del clima (3). - 
Existen substancias químicas que aceleran el proceso de fermentación 
reduciendo el número de horas a 12, pero es muy poco empleado porque 
una sobre dosis o un exceso de tiempo el café se echaría a perder. - 
Por l o  general, el fermentado es natural. 

La fermentación consiste en que e1 mucílago o cascarita que cubre la 
almendra del café se descomponga y así se desprenda fácilmente de l a  

almendra. 

11 Una vez cumplido el tiempo de fermentación se abre el canal que con- 
duce del tanque de fermentación hacia el tanque de lavado. El café- 
es lavado, por lo general, dos veces para que la fermentación se de- 

tenga y así el café no se eche a perder. 

Despues de la segunda lavada, se extiende el café en la planilla de- 
cemento para que se oree y se seque. En la planilla se seca al ca-- 
lor del s o l  volteándolo constantemente. 

Anteriormente, cuando no había maquinaria en el proceso de beneficio, 
este era el precedimeitno por el cual se secaba todo el café. 

Ahora que se cuenta con secadoras mecánicas, el oreado en las plani- 
llas es solo un paso intermedio hacia las secadoras con el objeto de 
que el café no llegue muy mojado y la secadora tarde menos tiempo en 
secarlo completamente. 

Otros beneficios utilizan, además de la planilla, la oreadora. Esta 
máquina orea el café recien lavado por medio de aire. 

Algunos beneficios utilizan estos tres sistemas -planilla, oreadora, 
secadora- combinados cuando la cosecha está en su pleno apogeo. La- 
mayoría de los beneficios utilizan tanto las planillas como las seca - 
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doras si el clima lo permite. 

Dependiendo del grado de humedad del café, éste se tarda en las se- 
cadoras entre 2 4  y 30 horas. 

Las secadoras son cilindros colocados en forina horizontal, que en- 
su interior se dividen en cuatro secciones independientes en las - -  
cuales se coloca el café. La capacidad de las secadoras varía en-- 
tre 30, 45 o 60 quintales de café. Su sistema de secado es a base- 
de aire caliente (entre 8 0  y 60 grados centígrados) producido por - 
una caldera de disel y en constante movimiento por medio de electri - 
cidad. 

Dentro del beneficio de café el grado de secado es muy importante - 
ya que si éste se pasa o queda húmedo pierde sus cualidades y Cali- 
dad en sabor. 

Una vez terminado el proceso de secado, el café se saca de las seca - 
doras y se envasa en costales de 69 kilos. 

Es hasta aquí donde termina el proceso del "Beneficio Húmedo" a tra - 
vés del cual se obtiene el café pergamino. 

E l  café pergamino puede permanecer almacenado hasta un año sin que- 
se altere su calidad. 

BENEFICIO SECO.- 

El café pergamino es depositado en cubo de cemento y de ah5 será re 
cogido por medio de una banda que lo depositará en una saranda (es- 
pecie de cedazo) con el fin de quitarle la basura que pueda tener:- 
madera, pedazos de hilo, piedras, etc. 

- 

E l  café que es seleccionado por la saranda y tranpostado a través - 
de otra banda hacia un depósito (con capacidad de 50 costales de 69 
Kg) que se encuentra arriba de la morteadora a la cual está nutrien - 
do. 

I , , _I...". .. . ,.. .. . .. . . 



128 . 

La morteadora golpea el café para que la cascarita o pergamino se - 
desprenda del grano. 

La morteadora abienta por un lado la pajilla y por el otro lado a-- 
bienta el grano de café ya morteado, es decir sin cascarilla. Este 
es transportado por un gusano hacia la selleccionadora. 

Existen varias formas y métodos para la selección del café. Una de 
ellas es a base de aire: se iyecta aire en un conducto vertical por 
el cual pasa el café. Esto hace que el grano que no tenga peso se- 
eleve y sí pesa se queda abajo y se transporta con un gusano listo - 
para envasarse. 

Existen además otro tipo de sleccionadoras más modernas como son las 
seleccionadoras electrónicas las cuales seleccionan el café por me- 
dio de color y peso programadas previamente. Estas seleccionadoras 
se utilizan en los beneficios m 5 1 ~  avanzados técnicamente y con ma-- 
yor capacidad de beneficio (10 mil quintales en adelante). 

Después de seleccionar el café, !;e obtiene por fin el "café Oro", - 
es decir, el café listo para ser tostado, molido y empacado. 

El café oro es exportado en sacor; de 70 Kg hacia Estndos Unidos, A- 

lemania y Japón principalmente, además de otros países. 

NOTAS 

1. Se le llama café vano o '~espiimilla" porque una de las dos almen 
dras que componen el grano de café cereza no se alcanza a desarro-- 

- 

llar y por lo tanto no pesa el grano. De ello resultasque una almen 
dra sea vana y otra buena. 

- 

2. Las despulpadoras pueden tener de uno a tres discos, según sea- 
la capacidad del beneficio. 

3. Si el clima es caluroso, el preces0 de fermentación es más rápi 
do que si el clima es nublado y I.luvios0. 

- 
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ANEXO No. 7 
- 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES CICLO 78/79 CAFE 
CUOTA $ 

l a .  M i n i s t r a c i ó n  
l a .  l imp i a  
Desh i j e  
Poda sombra 
A p l i c a c i ó n  f e r t i l i z a n t e  
A p l i c a c i ó n  maniobras 
F e r t i l i z a n t e  

14,220.00 

ABRIL -- 
$ 800.00 

640.00 
480.00 
320.00 
50.00 

$ 740.00 

$2,290.00 $ 740.00 

2a. M i n i s t r a c i ó n  
2a. Limpia 
Poda c a f e t o s  

JUNIO -- 
$ 800.00 

480.00 

$1,280.00 

3a. b l i n i s t r a c i ón  
3a. Limpia 
F e r t i l i z a n t e  
A p l i c a c i ó n  F e r t i l i z a n t e  
A. Maniobras 

SEPT I ENBRE 
$ 800.00 

320.00 
50.00 

$ 740.00 

$1,170.00 $ 740.00 

4 a M i n  i s .t r a c i ó n 
Corte y a ca r r e o  
Cor te  y a ca r r e o  
Corte y a ca r r e o  

TOTAL 

$1,400.00 
2,600.00 
4.000.00 

$8,000.00 

$12,740.00 $ 1,480.00 

FUENTE: BANCO DE CREDIT0 RURAL DEL GOLFO, SUC. COATEPEC. 
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