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RESUMEN. 

DESARROLLO RURAL Y MOVIMIENTO CAMPESINO EN DOS COMUNIDADES 

TZOTZILES DEL NORTE DE CHIAPAS. 

El Desarrollo rural en las montarias del norte de Chiapas se ha caracterizado por 

una fuerte lucha por Ia tenencia de Ia tierra. 

En este trabajo se aborda Ia comparaci6n hist6rica de los sistemas de producci6n, 

hacienda enfasis en el cafe, en dos comunidades indlgenas, en El Ambar 

municipio de Jitotol, que se caracteriza por una producci6n basada en 

agroqulmicos y en Mercedes lsidoro, municipio de Simojovel, donde se trabaja 

con agricultura organica, se analiza los rendimientos por hectareas; para el Ambar 

de malz, 750 kg/ha y de cafe 11 .5 Qqs/ha y para Mercedes lsidoro de malz 1200 

kg./ha. y el cafe de 16 Qq/ha 

Ello es producto de los antecedentes de desarrollo de ambas comunidades y de 

su historia agraria, cada comunidad esta relacionada con una organizaci6n 

regional que fomenta y propicia los modelos de desarrollo que elias siguen. 

Mercedes lsidoro vende su cafe organico en el mercado europeo con un 

sobreprecio del 20%, en comparaci6n con el Arnbar que comercializa en Ia region. 

La comunidad de Mercedes Isidore esta consciente del manejo de sus recursos y 

aplica practicas de conservaci6n de suelo y agua. Vende su producci6n de forma 

organizada, El Ambar esta enfrascada en una dinamica de producci6n con 

agroqulmicos teniendo como objetivo mayores rendimientos sin considerar otras 

opciones, que a mediano plaza tendra que tamar en cuenta. 

Palabras clave: movimiento campesino sistema de producci6n, sistema de cultivo 

manejo de recursos, desarrollo rural y agricultura organica y cafe. 
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ABSTRACT 

MANUEL LEMUS KOURCHENKO 

Rural development and peasant motion in two tzotzil communities in the 

north of Chiapas, Mexico. 

May 1997 

(Under the direction of M. R. Parra V.) 

It has been outstanding for a strong fight for the possession of the land. It 

approaches the historic comparison of the production systems, in which a special 

emphasis is given to coffee. Amber community distinguished for a production 

based in farming chemistry and in Mercedes lsidoro Simojovel, who base their 

work in organic agriculture. The product is analysed by a corn hectare in Amber 

form 750kg/ha and his coffee are 11 .5 Qq/ha, from the other side M.lsidoro have 

1200 kg/ha from corn and 16 Qq/ha of coffee. 

This is a result of the previous antecedents in the development of both 

commiunities and of their agrarian history. Each Community is related with a 

regional organization which encoprages the development models that they follow. 

M. lsidoro sell their organic coffee in the European market, with an increment of 

20% in their price, compared, with Amber which is commercialized in t~e region. 

M. lsidoro are aware of the administration of their resources and the employment 

of conservation methods, of soil and water, selling their product in an organised 

way. 

Amber is involved in a dynamic vigorous production with farming chemistry, having 

as a goal greeted yielding whit out considering other options which in an average 

term they will have to take in account. 

Index words: rural development, production system, peasant motion, natural 

resources, conservation, organic agriculture, coffee 
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DESARROLLO RURAL Y MOVIMIENTO CAMPESINO EN DOS COMUNIDADES 

TZOTZILES DEL NORTE DE CHIAPAS 

INTRODUCCI6N 

En Chiapas, durante Ia Colonia se aprovecharon las caracteristicas tropicales del 

media y Ia mana de obra india en Ia producci6n de tabaco y ariil para tinte, ambos 

destinados al mercado europeo. En el siglo XIX se establecen las bases del 

desarrollo capitalista y su consolidaci6n en el ultimo periodo con las politicas del 

Poriiriato, que permitieron, a traves de las compariias deslindadoras, el 

acaparamiento y colonizaci6n de tierras para establecer plantaciones con el 

apoyo del gobierno estatal y federal quienes por decadas han considerado esta 

via como Ia unica opci6n para impulsar el crecimiento econ6mico en el estado. 

La producci6n de cafe se enmarca dentro de una perspectiva de expansion del 

capital internacional mediante Ia economia de plantaciones, que ocasiona Ia 

formaci6n de regiones especializadas en este cultivo: el Soconusco y Ia zona 

Norte de Chiapas; posteriormente se incorporan en forma marginal otras regiones; 

las estribaciones de de Los Altos, Ia Selva y una porci6n de los municipios de 

Ocozocuautla y San Fernando. 

Para mediados del presente siglo, dentro del contexte del proyecto de desarrollo 

estabilizador, se impulsa y apoya Ia producci6n de cafe a traves de Ia Comisi6n 

Nacional del Cafe, que en 1959 se transforma en el Institute Mexicano del Cafe, 

con atribuciones para "Defender y mejorar el cultivo, beneficia y comercio del cafe 

mexicano tanto en el pais como en el extranjero" (Salazar, 1988). 



El desarrollo rural que caracteriza a Ia subregion Simojovel, en las montanas 

marginales del Norte de Chiapas 1, es el resultado de diversos fact ores don de 

convergen politicas institucionales, aspectos sociales, culturales y relaciones de 

poder en una regi6n montariosa con accidentada topograffa, formada par una 

poblacion mayoritaria de indios tzotziles que fueron Ia mana de obra utilizada 

para Ia produccion del cafe, contribuyendo al crecimiento economico de Ia zona. 

La region permanecio relativamente aislada del resto de Ia entidad, con un grave 

rezago que propicio Ia lucha de las comunidades indias contra los duerios de 

fincas o ranchos par Ia propiedad de Ia tierra, las formas de usa y de manejo de 

los agroecosistemas. El proceso de lucha fortalecio Ia organizacion de los indios, 

quienes habian permanecido al margen de los beneficios de Ia modernizacion y 

de las decisiones politicas de Ia administracion de sus municipios. 

A partir del sexenio del general Lazaro Cardenas se produce un cambia paulatino 

en las formas de tenencia de Ia tierra; algunos latifundios cafetaleros fueron 

afectados (en el caso de Ia tinea Isidore, parcialmente, ya que los duerios 

conservaron el casco de Ia propiedad, lograndose Ia dotacion total, para constituir 

Ia copropiedad de Mercedes Isidore, par media de gestiones y tramites que se 

extendieron par cincuenta arias 0 mas). 

La presion del crecimiento de Ia poblacion, las necesidades de subsistencia y los 

deseos de terminar con los sistemas de explotacion que como peones acasillados 

venian padeciendo los indios tzotziles, los obligaron a organizarse en Ia 

busqueda de opciones para el desarrollo de las comunidades. 

1 
La zona Norte del estado de Chiapas comprende los municipios de; Pichucalco y Reforma (Ia 

zona petrolera) en Ia planicie del Golfo y Palenque, Saito de Agua, Catazaja y La Libertad, asi 

como municipios. en Ia regi6n de las Montanas del Norte: El Bosque, Simojovel, Huitiupan y 

Jitotol. 
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La lucha agraria en Ia region genero fuertes disputas entre los solicitantes y 

propietarios lo que propicio Ia organizacion y Ia formacion de un nuevo sujeto 

social con identidad propia y participacion poHtica, que se ha venido gestando en 

las ultimas decadas y expresado con mayor vigor a partir del levantamiento 

armado del primero de enero de 1994. 

Los asentamiento indios muestran rezago en infraestructura y servicios y no han 

podido superar Ia pobreza, en tanto subsisten en un medio cuyo potencial de 

recursos naturales esta amenazado por Ia continua degradacion ambiental. 

AI inicio del proyecto de investigacion para Ia tesis tenia Ia experiencia de haber 

presenciado distintos periodos de un proceso en el que, hasta donde alcanzaba a 

interpretar, algunas comunidades indias campesinas de Ia region estaban 

generando alternativas de produccion y participacion social para mejorar sus 

condiciones de vida, ademas de que el modelo adoptado por las comunidades 

adheridas a Comunidades lndfgenas de Ia Region de Simojovel de Allende 

(CIRSA), representa una opcion de conservacion de los recursos naturales: suelo, 

agua, biodiversidad animal y vegetal, por medio de las practicas de Ia agricultura 

organica, dejando atras un modelo de desarrollo que los mantuvo marginados de 

Ia toma de decisiones de comercializacion de sus productos y de Ia 

representacion poHtica. Ya como grupo de cafetaleros que participan en una 

organizacion campesina y en partidos politicos han ido recuperando espacios, lo 

que repercute en forma paulatina en beneficios economicos y sociales. 

Me propuse Ia reconstruccion historica del desarrollo de dos comunidades 

tzotziles en el Norte de Chiapas, que han emprendido alternativas diferentes, 

dentro de un contexte historico configurado por diversos factores economicos, 

politicos y culturales de Ia region y que convergen en una realidad con multiples 

relaciones en un proceso de transformacion continua y permanente, teniendo 
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como eje de analisis los procesos de organizacion social y Ia evolucion a traves 

del tiempo de los sistemas de produccion. 

Considers importante conocer de que manera los productores de las 

comunidades de El Ambar y Mercedes lsidoro hablan incorporado a sus 

estrategias productivas una propuesta de desarrollo de acuerdo con su contexto 

social, cultural, politico y ecologico. 

En este trabajo se hace una comparacion del sistema de produccion de cafe entre 

ambas comunidades, ya que ha pesar de pertenecer a Ia misma organizacion 

campesina, siguen diferentes modelos para Ia produccion agropecuaria y Ia 

comercializacion; el ejido El Ambar opto por Ia via tecnologica promovida por el 

INMECAFE que incluye Ia incorporacion de un paquete tecnologico integrado por 

fertilizantes y agroqulmicos y Ia comercializacion en el nivel regional, mientras 

que Mercedes lsidoro incorpora un proyecto agroecologico, enmarcado en un 

movimiento regional de productores organicos en el Sureste de Mexico con un 

fuerte sentido de Ia organizacion para Ia comercializacion en conjunto y en el 

nivel internacional. 

En el primer capitulo de este documento se aborda a grandes rasgos Ia vision de 

Ia conformacion de Ia subregion Simojovel, con Ia intencion de conocer el 

contexto historico en el que ha venido discurriendo Ia realidad de las 

comunidades con las que elaboramos este trabajo. 

El segundo capitulo, sobre Ia comunidad El Ambar del municipio de Jitotol, es 

resultado en parte de Ia aplicacion del curso Analisis Micro Economico de las 

Unidades de Produccion y Concepto de Sistema Agrario. En el se abordan las 

condiciones naturales de Ia zona, el origen y organizacion de Ia comunidad y los 

sistemas de produccion a traves del analisis socioeconomico. El capitulo se 

realizo con Ia finalidad de profundizar en el estudio de Ia comunidad y de los 
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aspectos mas relevantes que permitieran comprender Ia racionalidad de los 

productores y Ia dinamica a que estan siendo sometidos los ecosistemas en el 

manejo de los recursos naturales de Ia region. 

En el tercer capitulo se continua el mismo esquema de trabajo aplicandolo en 

Mercedes lsidoro, con el fin de contar con elementos similares para el analisis 

comparative. Se analiz6 el periodo que comprende los ultimos meses de 1 994 y 

parte de 1995, por medio del estudio comparative de los productores en las dos 

comunidades indias, mismas que representan opciones diferentes de desarrollo: 

el ejido El Ambar, en el municipio de Jitotol con una producci6n a base de 

agroquimicos y Mercedes lsidoro, en el municipio de Simojovel, que trabaja con Ia 

agriculture organica ambas inmersas en Ia participaci6n del movimiento 

campesino de Ia regi6n2
. 

Para analizar el proceso de organizaci6n social y Ia evoluci6n de los sistemas de 

producci6n a traves del tiempo, se hizo Ia reconstrucci6n de Ia historia agraria y de 

Ia transformaci6n ecol6gica del medio en las comunidades de El Ambar, municipio 

de Jitotol y Mercedes lsidoro, municipio de Simojovel . 

A raiz del conflicto armado que estall6 el 1 de enero de 1 994 en el estado de 

Chiapas, el efecto EZLN3 se manifest6 en Las Montarias Marginales del Norte, 

cuando las comunidades de Ia zona aumentaron su combatividad y se 

movilizaron, viendo en esta coyuntura una oportunidad para exigir de manera mas 

energica viejas demandas y necesidades sentidas como un rezago hist6rico. En el 

caso de las comunidades del presente trabajo, ambas participaron, de nueva 

2 
El movimiento campesino en Ia regi6n ha estado presente en diferentes mementos hist6ricos; me 

refiero a Ia participaci6n de las comunidades de El Ambar y Mercedes lsidoro en Ia organizaci6n 

rolltica de los ultimos veinte anos. 

En Ia regi6n de estudio, las simpatras par el Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional se hicieron 

sentir desde que inicio el movimiento; sin embargo, las bases del EZ hicieron presencia publica 

hasta finales del ana, el dla 19 de diciembre de 1994 con un bloqueo de carreteras. 
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cuenta, en las tomas de tierras que en esta coyuntura se desarrollaron en todo el 

estado con el objetivo de complementar sus requerimientos agrarios. 

El gobierno federal aumento las partidas presupuestales para atender las "zonas 

indigenas" de Ia entidad, con las cuales las comunidades de Ia region recibieron 

recursos economicos para operar proyectos productivos y de beneficia social; a Ia 

comunidad de El Ambar se le otorgaron insumos para el cultivo de hortalizas, 

establecimiento de viveros de cafe, asistencia tecnica para conservacion de 

suelos y agua, parcelas demostrativas para cultivo de maiz sin agroquimicos y 

recursos para rehabilitacion y mejoramiento de las viviendas de Ia comunidad. 

Mercedes Isidore demando recursos para estimular Ia transformacion de cafe 

natural a organico, Ia produccion de miel y el abasto de productos basicos. 

En el cuarto capitulo se aborda Ia comparacion de los sistemas de cultivo de 

ambas comunidades a partir del analisis de diversas variables que intervienen e 

inciden en el: historicas, culturales, de mercado, de manejo de recursos y de 

logica de produccion. Finalmente, en el ultimo capitulo se plantean las 

conclusiones donde se aprecian las tendencies del desarrollo del ejido y de Ia 

copropiedad. 

La metodologia empleada en el presents trabajo se baso en el analisis de los 

sistemas de produccion siguiendo los planteamientos teoricos de Ia agriculture 

comparada, donde se "estudia el sector agrario de las sociedades 

contemporaneas, asi como las sociedades agrarias del pasado, su origen y las 

transformaciones que las han llevado a Ia situacion actual. Su objetivo es 

encontrar las condiciones de un desarrollo rural adaptado a cada situacion, viable 

y sostenible" Barthas (1997). 

La informacion se obtuvo a traves de aplicacion de encuestas, visitas de campo y 

par entrevistas con dirigentes e informantes calificados para posteriormente 
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procesarla en le gabinete. Se reconstruyo Ia historia agraria de Ia comunidad y el 

proceso evolutivo de los sistemas de produccion, lo que me permitio explicar en 

parte el origen de Ia logica de produccion de los ejidatarios y los criterios 

economicos utilizados par cada tipo de productor en Ia comunidad para tener una 

vision mas completa de su funcionamiento. La reconstruccion tiene como sustento 

Ia experiencia desarrollada durante el trabajo de campo de Ia maestrfa, asf como 

Ia memoria del Taller de Diagnostico Comunitario El Ambar, realizado durante 

1994. 

Procure dar seguimiento a Ia forma en como se han venido desarrollando los 

diferentes tipos de agricultores, tomando en cuenta sus intereses, los medias de 

los cuales disponen, cantidad y tipo de tierras, las relaciones sociales en su 

contexto de trabajo, lo cual me permitio avanzar en Ia caracterizacion de Ia 

tipologia de Ia unidades de produccion y de los diversos tipos de productores que 

conviven en esta comunidad. En ese sentido, se desarrollan las estimaciones de 

los indicadores de margen bruto, ingreso agropecuario del productor, ingreso 

monetario del productor, valor del jornal familiar y del ingreso par dia laborable y 

valor agregado total, par hectarea y par trabajador, con base en el documento de 

trabajo realizado par I RAM ( 1992). Con Ia finalidad de establecer una tipologia de 

productores, teniendo en cuenta que representa una vision sincronica de Ia 

comunidad que obedece a una estructura agraria predeterminada y se afronta 

desde una determinada organizacion comunitaria, con influencia en Ia region y 

que incide en el desarrollo rural. 
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CAPITULO I 

EL DESARROLLO RURAL EN LA REGI6N DE SIMOJOVEL 

1. El desarrollo rural 

El interes principal para emprender el estudio y analisis del desarrollo rural 

regional en las Montarias Marginales del Norte en el estado de Chiapas, y en 

particular en los municipios de Simojovel y Jitotol, reside en abordar Ia 

problematica rural a partir de una vision del conjunto de Ia realidad, que intente 

abarcar de manera holfstica el analisis de las relaciones que se establecen, a 

traves del tiempo, entre Ia naturaleza y Ia sociedad y su espacialidad.4 

Este enfoque requiere Ia integracion de los factores ffsicos y naturales del medio, 

los procesos sociales y su configuracion espacial, para lo cual es necesario 

contar con un marco conceptual que permita ordenar y organizar Ia investigacion 

a partir del estudio de caso o de comparacion de lo que ha implicado el desarrollo 

rural en las comunidades indias tzotziles de Mercedes lsidoro, en el municipio de 

Simojovel y del ejido El Ambar, del municipio de Jitotol. 

El concepto de desarrollo rural, elaborado para el presente estudio, integra los 

diversos factores que han contribuido a Ia caracterizacion de Ia region y a su 

desarrollo, entendiendose como un proceso social de transformacion del entorno 

natural, donde inciden diversos intereses muchas veces antagonicos que se 

expresan como voluntades manifiestas en organizaciones de los actores sociales, 

4Entendiendo a Ia espacialidad como "el momento categorial fundamental de todo lo corp6reo 

real. .. (y a sus manlfestaclones) en conflguraclones espaclales" con un origen, razones para su 

estabilidad en el sistema y por sus posibilidades de variaci6n y transformaci6n (Coraggio, 1980). 
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a traves del tiempo, en procesos de larga duracion o de mediano plaza marcados 

por politicas o practicas en coyunturas de corto plaza. 
5 

Coincidiendo con Leon (1991) en Ia "interpretacion de Ia organizacion campesina 

y del desarrollo rural como expresiones de un mismo fen6meno pero en el cual 

Ia primera es el media, el instrumento para alcanzar el segundo. En Ia medida que 

se consolida Ia organizacion es factible el desarrollo" 

Asf, Ia zona de trabajo queda delimitada por los factores naturales que bajo 

determinada organizacion economica, politica y social, han venido configurando 

en el transcurso del tiempo una region con identidad propia, denominada para 

esta investigacion subregion Simojovel, que se caracteriza por compartir un 

sistema de relaciones subyacentes, en las cuales ha emergido un movimiento 

social que le da sustento y le confiere una dinamica nueva a las tradicionales 

relaciones de poder. 

AI analizar Ia reconstruccion de lo que ha sido y ha significado Ia configuracion 

del territorio en Ia subregion de Simojovel, en sus relaciones del hombre con Ia 

naturaleza, tomaremos el concepto de "organizacion espacial o territorial" 

propuesto por Coraggio, ( 1980). La configuracion "es sostenida por un proceso 

social que Ia refuerza y conserva o cuando es producto de aetas voluntaries en 

funcion de ciertos objetivos conscientes ... detras [de] ciertas configuraciones 

espaciales, esta Ia concepcion de que los fenomenos sociales, a los cuales 

corresponden, tiene Ia caracterfstica de ser procesos."6 

5 
Los perlodos de larga duraci6n son, refirlendo a Braude!, de clentos de alios; en ellos se incluyen 

las tradiclones culturales o las practlcas agrlcolas antlguas, como el cultivo del malz que se sigue 

realizando desde Ia epoca prehispanica.Los periodos de mediano plazo implican un tiempo de 

velnte a cincuenta af\os en promedio, e incluyen Ia adopci6n y consolidaci6n de nuevos cultivos o 

nuevas tecnologlas, como ejemplo para nosotros el cultivo del cafe. 

s 
"P 

Op. cit. p.79 (Coragglo, 1980) caracterlza el proceso como ciclo recurrente roceso 

impllca ... repetlci6n autorregulaci6n, permanencla de condiciones para un movimiento de ciclo y 

por lo tanto estructura y posibilidad de reproducci6n (al menos mientras perdure el proceso)". 
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La subregion esta conformada par condiciones ecologicas similares que delimitan 

y determinan el desarrollo de los procesos productivos. Sus actores sociales han 

estado inmersos en una confrontacion interetnica, en Ia que participan los 

municipios de Simojovel , Huitiupan, El Bosque, Jitotol y Bochil. En elias, los 

movimientos sociales de los ultimos veinte arias han impuesto una nueva 

dinamica a las relaciones de poder, incrementando Ia participacion e influencia 

politica de los indios a partir del primero de enero de 1994. 

Para esta propuesta de regionalizacion se considera el concepto de "unidad de 

acumulacion y reproduccion" propuesto par Bengoa citado par Tejera, (1988) que 

considera al "Conjunto minima de unidades economicas que, ensambladas en un 

sistema complejo de unidades de produccion, distribucion, intercambio y 

consume, permite a ese sistema concentrar y centralizar capitales" donde Ia 

configuracion territorial es Ia expresion de las actividades economicas, 

determinadas par cierto tipo de relaciones sociales en un media y tiempo 

determinado. 

Los factores que convergen y otorgan homogeneidad a Ia region son: 

a) El estar ubicada en una parte de las Montarias Marginales del Norte de 

Chiapas. 

b) Las principales actividades agrlcolas: cafeticultura, mafz de temporal y frijol. 

c) Sus rasgos de poblacion india con origen tzotzil, tzeltal y zoque. 

d) La articulacion administrativa estatal en Ia Region economica V Norte 

e) Pertenecer al sistema de ciudades que tienen como centro rector a Tuxtla 

Gutierrez. 
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f) La presencia de un movimiento campesino par Ia recuperacion de las tierras, 

que en Ia dinamica organizativa valoro de manera simultanea Ia importancia de Ia 

apropiacion del proceso productive, vinculado a un proyecto que pretende el 

manejo sustentable de sus recursos naturales. 

g) La representacion en las instancias de gobierno: presidencias municipales y 

diputaciones en el congreso del estado. 

h) En Ia coyuntura desatada par el movimiento armada del EZLN, Ia lucha parser 

. una region autonoma. 

El analisis de esta regionalizacion y Ia organizacion espacial que le corresponde 

permitira comprender su conformacion. Para ella se inicia con Ia descripcion de 

las caracteristicas naturales del media y posteriormente se analiza Ia 

configuracion historica de los principales procesos que en ella inciden. 

1.1 Caracteristicas fisicas y naturales de Ia subregion de Simojovel 

La reconstruccion del desarrollo rural de Ia subregion de Simojovel, sus 

caracteristicas y cambios en el tiempo, se inicia con Ia descripcion de las 

caracteristicas fisico naturales del media ambiente. La subregion de Simojovel, 

esta situada en Ia parte sur de las Montarias del Norte (Mulerried, 1952), en el 

descenso de plegamientos del Bloque Central y el declive de las laderas 

escarpadas de las partes mas altas de las Montarias del Norte (Figura 1 ). 

El relieve tiene un origen similar al del resto del estado, "los variados estratos 

marinas fueron levantados y hendidos par fallas en tiempos geologicos pasados, 

resultando bloques extensos de estratos, o sean sierras, serranias y cerros de 
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altura variable que fueron cortados por las incisiones producidas por Ia erosion de 

Ia red fluvial, formandose innumerables valles" (Mulerried, 1952). 

Figura 1 Provincias fisiogrMicas del estado de Chiapas 

MONTAAAS DEL NORTE 

Ocoslngo 

San Cristobal las Casas 

• 
ALTIPLANICIE DE 
CHIAPAS 

• V. Carranza 

I 

I 

Fuente: Mullerried, F. (1951 ). 

Las principales formaciones geol6gicas de Ia zona las constituyen los estratos 

marinas del Mesozoico Superior y del terciario inferior y media, separadas o 

cortadas por fallas en bloques enormes, cuyas capas presentan diversos grados 

de inclinaci6n. Dominan las formaciones sedimentarias constituidas por calizas, 

lutitas, areniscas, cuyos estratos son perforados por rocas volcanicas, "son de 

relieve variado, puesto que estan constituidas por sierras o serranias y cerros de 

altitud variable, separados por buen numero de valles" (Mulerried, 1952). 

Desde el punta de vista fisiografico Ia zona forma parte de Ia Gran Provincia 

Terrestre llamada "Valle Nacionai-Mesa Central de Chiapas", formada por 

12 



sedimentos calcareos del terciario, en su mayor parte fuertemente plegados, lo 

que da al relieve una configuracion muy accidentada y fallada. (Cuanalo , 1989). 

"Los plegamientos de Simojovel son estructuras alargadas con una fuerte 

orientacion NW-SE y medianamente dislocadas presentan anticlinales en forma 

de mesetas y cordilleras paralelas con crestas fuertemente disectadas y estrechos 

valles sinclinales. Asimismo, de manera restringida y hacia el centro-sur de Ia 

region, se localizan planicies controladas estructuralmente e incipientes valles de 

tipo fluvial. Su altitud abarca un importante espectro de los 500 a los 2 400 msnm, 

pero domina un rango menos amplio, que va de los 600 a los 800 msnm. 

Desde el punto de vista geomorfologico "se trata de una region carstica tropical 

de elevada actividad morfogenetica -carst vivo" (CIEDAC, 1989). 

El paisaje se reconoce por sus pliegues sujetos a procesos de falla y erosion, lo 

que permite diferenciar cinco elementos o facetas constitutivos del sistema; Ia 

continuidad existente entre los pliegues se ha roto en ocasiones por fallas, lo que 

permite identificar en esas partes un cantil y una vertiente suave (ladera regular). 

Por el contrario, en los anticlinales conservados, los procesos erosivos han 

actuado sobre los estratos suaves (arcillas o areniscas margosas) formando 

diferencias a su interior. Asi, las facetas reconocidas son cantil, vertiente suave, 

vertiente escarpada, valle anticlinal y fondo de corriente." Figura 2 (Mera, 1989). 

Sobresalen las formaciones montariosas dominantes con cerros como el Cate, al 

noroeste de Bochil, con una altitud de cercana a los 2 000 msnm y que separa las 

vertientes de los afluentes superiores del rfo Grijalva, de las que van a formar el 

rio Tapijulapa o Almandro que vierte sus aguas cerca de Villahermosa, en el Golfo 

de Mexico y serranfas con laderas de pendientes escarpadas, en donde se 

encuentran asentamientos humanos, formando pueblos, ejidos colonias y 

rancherias en un patron disperse de poblamiento. 
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Flguna 2 Perfil de Ius formaciones geologica!! de Ia Montuf\ns del Norte 

Valle an dlnal 

Larralzar San Cayetano 

Nlxtalucum 

Estratos continentales del mesozoico inferior. 
(final del trlaslco, juraslco Inferior y Juraclco media). 

Estratos marinas del terciario inferior y media. 

(paleocene, eoceno, oligocene, mloceno Inferior y medlo). 

Estratos merinos del mesozoico superior 
Ourasico superior cretaclco Inferior, cretaclco medio y cretaclco superior). 

Estratos marinas (Pizarras) del permico Inferior. 

Estratos marines (Callzas) del permico medlo. 

Fuente: Modificado de Mullerried, (1952) y Mera, (1989). 

Este conjunto orografico con su relieve y las actividades del hombre conforma un 

paisaje caracteristico, entendiendo par paisaje "una combinaci6n dinamica en Ia 

que interactuan todos los elementos geograficos, abi6ticos, biol6gicos y 

antropicos de los cuales uno o un grupo tiene caracter central y actua como 

catalizador" (Toledo, 1990). 
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El paisaje es el "resultado de Ia actividad de las rocas, el agua, el aire, las plantas 

los animates y el hombre y que dado su fisonomia y organizacion espacial y 

territorial conforman una unidad reconocible" (Zonneveld, 1988). Por to mismo, es 

el paisaje " .. . Ia parte facilmente perceptible de un sistema de relaciones 

subyacentes, cuyo conocimiento explicaria Ia copresencia y Ia coherencia de los 

elementos percibidos, pero que no es facilmente accesible a Ia observacion 

directa en su totalidad" Gonzalez- Bernaldez, (1981) citado por Toledo, ( 1990). 

Los elementos del paisaje en Ia zona de Simojovel son los siguientes: el clima de 

Ia region esta determinado por Ia latitud geografica y Ia altitud de los terrenos; en 

las partes bajas el clima es calido subhumedo, (A)C(m), mientras que a mayor 

altitud disminuye Ia temperatura, pero aumenta Ia humedad, encontrando los 

subtipos templado-humedo y templado-subhumedo C(m), C(w2) (w). 

El relieve topogratico influye en el clima y los microclimas, ya que las partes altas 

de cara a barlovento reciben Ia influencia de los vientos alisios del noreste y de 

las masas invernales o "nortes" del Golfo, con una precipitacion pluvial de 1 600 

a 1 800 mm anuales distribuida en los meses de mayo a octubre durante Ia epoca 

de lluvias, y de noviembre a marzo, en que Ia region recibe los llamados "nortes" 

que mantienen con humedad a Ia zona. Mientras que las laderas que quedan a 

sotavento reciben menor cantidad de humedad; en Ia actualidad, debido at 

proceso de deforestacion y erosion, Ia zona es menos humeda, es decir llueve 

menos que hace algunos arios. 

La red hidrologica presenta escurrimientos superficiales y corrientes subterraneas 

importantes; parte de las aguas superficiales y de las lluvias se infiltra en los 

subsuelos porosos o agrietados, iniciando Ia circulacion del agua freatica. En 

aquellas partes del subsuelo en las cuales existen rocas impermeables, el agua 

subterranea se acumula en las rocas permeables, como sucede con las 

areniscas, arenas, rocas agrietadas o con cavidades; cuando estas corrientes se 
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topan con rocas impermeables como las lutitas, afloran a Ia superficie en forma de 

manantiales abundantes en Ia region. 

Muchos rios y arroyos nacen en estos manantiales que se originan en diferentes 

partes de los valles. Por el fondo de estos y dirigiendose a las partes bajas corren 

las aguas de los manantiales y forman a su paso los valles, barrancos y canones 

de Ia region. Los mas grandes son el calion de Chavajeval, en el municipio de El 

Bosque y el ltzantun, en Huitiupan, los que aumentan su caudal en epoca de 

lluvias, tanto por el agua procedente del subsuelo como por el agua superficial. 

Entre las principales corrientes hidrologicas de Ia subregion se encuentra el rio 

San Pablo, que proviene de los escurrimientos del volcan Tzontehwitz, que 

posteriormente y aumentando su caudal con otros arroyos en el municipio de El 

Bosque, se convierte en el rio Platanos, que al llegar a Simojovel forma el rio 

Mazantic. El rio Chaeta, que nace en el municipio de San Juan Cancuc y se 

transforma en el rio Portugal al entrar a Pantelho y Simojovel, ambos rios se unen 

con el rio Cuculho, formado por los escurrimientos de las laderas que vienen de 

Jitotol, a Ia altura de Huitiupan, formando en su conjunto Ia cuenca del rio 

Almandro o Tapijulapa, que despues vierte sus aguas hacia el Golfo, cerca de 

Villahermosa, en el estado de Tabasco. 

La topografia es accidentada, los suelos en las laderas son poco profundos sobre 

estratos de rocas calizas que quedan expuestas por Ia accion de Ia erosion. Los 

principales tipos de suelos son cambisol, litosol y rendzinas, cuyas caracteristicas 

generales son textura limo-arcillosa o arcillosa, color cafe claro obscuro o 

amarillo. Los suelos con mayor profundidad se localizan en los suelos aluviales 

de las vegas de los rros en las partes bajas de Ia region (Figura 3). 
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Gran parte de los suelos de Ia region presentan diferentes grados de erosion 

hidrica. Las pendientes pronunciadas de las laderas, las practicas agricolas en 

los cultivos de milpa, cafe y las fuertes lluvias, favorecen el desprendimiento, 

transporte y deposito de los suelos con Ia subsecuente perdida de su fertilidad. 

En un estudio sistematico Arellano, (1994) estima Ia erosion hidrica actual y Ia 

erosion hfdrica potencial en Chiapas y cada una de sus regiones, obteniendo que 

las areas con mayor erosion hidrica potencial corresponden a Ia Sierra Madre, Ia 
7 

Selva Lacandona y las Montarias Marginales del Norte. 

En Ia subregion Simojovel Ia erosion hidrica potencial es de severa a muy 

extrema, con valores de potencial de perdida de suelo mayores de 500 

ton/ha/ario. Considerando el efecto de Ia vegetacion y su manejo asi como las 

condiciones de uso del suelo, se estima Ia erosion hidrica actual de alta a extrema 

con val ores de perdida de suelo que van de 1 00 a 500 ton/ha/ario. Otro factor de 

gran peso en los proceso de erosion lo constituye Ia desaparicion de Ia 

vegetacion, representada en las partes altas superiores a los 1 200 msnm por 

bosques de pino-encino asociadas a los acahuales y los cultivos de milpa, cafe y 

gramineas de pastizales. Existe una zona de transicion con bosques de pino

encino-liquidambar, a medida que se desciende en Ia altitud. En las partes mas 

secas abajo del cerro Cate y de Bochil, los pinos y el liquidambar desaparecen 

cediendo su Iugar a los encinares. 

En las laderas que bajan a las tierras calientes hacia Simojovel y Huitiupan los 

restos de vegetacion primaria corresponden a Ia selva tropical perennifolia 

(Miranda, 1954). En Ia actualidad practicamente no quedan zonas de vegetacion 

7 
La erosi6n hldrica: Es un proceso de degradaci6n flsica del suelo, que consiste en el 

desprendimiento, transporte y dep6sito de las particulas del suelo provocados por Ia acci6n del 
agua de lluvia y el escurrimiento superficial, Ia erosi6n hldrica es funci6n de Ia erosividad y de Ia 
erodabilidad: La erosividad es Ia capacidad energetica que tiene Ia lluvia para desprender las 
partlculas de suelo. La erodabilidad es Ia susceptibilidad del suelo a erosionarse dependiendo de 
sus caracterlsticas flsicas y Ia pendiente del terreno. 
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natural, unicamente se aprecia en las laderas mas escarpadas o en las puntas de 

los cerros y en algunos cafetales que aun conservan Ia vegetacion original como 

sombra de las plantaciones. 

El bosque de niebla descrito por Faustino Miranda (1991) en el cerro de Tres 

Picos, cerca de Amatan, nos muestra Ia gran diversidad alcanzada por estas 

asociaciones vegetales "estamos envueltos en jirones de nubes, ... este es el 

ordinaria ambiente de esta selva de niebla; suelo, troncos y ramas estan cubiertos 

por grandes masas de musgos, epifitas y liquenes; el numero de bejucos y 

epifitas es infinite". 

Es en los efectos sobre Ia vegetacion y en Ia perdida de suelo donde se observa 

el mayor deterioro ecologico de Ia region. Sobre todo en los ultimos alios, ha 

repercutido en Ia disminucion de Ia fertilidad natural del suelo y obligando a 

emplear fertilizantes quimicos para poder mantener los niveles de produccion. 

Esto ha obligado a grupos de campesinos a buscar vias alternativas para evitar el 

deterioro de sus recursos, segun se muestra posteriormente en el caso de Ia 

comunidad de Mercedes lsidoro. 

1.2 Configuracion historica 

A partir de un breve analisis de Ia integracion historica de Ia region, durante Ia 

epoca prehispanica, encontramos que Ia subregion estaba poblada por indigenas 

tzotziles en Nishtalucum "arroyo que viene de Ia cumbre" , afluente del rio 

Platanos en el municipio de El Bosque; en Huitiupan "Iugar del templo grande", 

como centro ceremonial; en Zajaltic y en algunos otros parajes disperses. 

Perteneciente al area maya mesoamericana, Xitotoltepeque "Iugar de Ia lengua o 

idioma hermoso" (hoy Jitotol), estaba habitado por zoques. 
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La region tuvo influencia de los pueblos nahuas, muy probablemente desde los 

arios de 300 a 600 D. C., cuando los teotihuacanos tuvieron hegemonia hasta las 

tierras altas de lo que es hoy Guatemala. Asimismo, cuando los toltecas en el 

siglo XIII administraron el area maya desde Chichen ltza hasta Quetzaltenango y 

el Soconusco. A su paso por Zinacantan, dejaron sentir su influencia, que 

prevalece en los nombres de origen nahuatl de Ia region. Una de las 

caracteristicas de Ia civilizacion tolteca, como seriala Jan de Vos (1993) : "era su 

espiritu guerrero y su aficion a Ia organizacion militar de Ia sociedad, Ia poblacion 

maya tambien hizo suyo ese legado". 

Los enfrentamientos constantes entre los grupos indigenas durante el siglo XV, 

terminan dividiendo al territorio mesoamericano en pequerios seriorios, como 

seriala este autor "EI mismo clima de inseguridad y hostilidad parece haber 

prevalecido en Ia cuenca del Grijalva medio, en donde el poderoso cacicazgo de 

Chiapan mantenia en constante zozobra a los pueblos zoques y tzotziles que 

vivian en su derredor ... [es en este contexte que se da Ia llegada del ejercito 

azteca que) ... ocupo no solo el Soconusco, sino tambien penetr6 al valle del rio 

Chiapa ... se apoder6 de los pueblos de Xoconochco (Soconusco), Cinacantlan 

(Zinacantan), Huixtlan (Huixtan), Tecpatlan (Tecpatan), Amatlan (Amatan) y de 

nuevo Teochiapan (Chiapa)". 

La influencia del altiplano central en Ia zona tiene como prueba el hecho de que 

muchas Jocalidades conservan el nombre nahuatl con el que fueron bautizadas 

por los antiguos mexicanos, como son: Chalchihuitan "donde abundan los 

chalchihuites"; Jitotol antiguamente Xitotoltepeque, "Iugar de Ia lengua hermosa"; 

Huitiupan antiguamente conocido como Hueitiopanco," Iugar del templo grande" y 

Sitala," Iugar dellebral o conejal", de Ia misma manera Bochil, Jxtapa y Tuxtla son 

palabras de origen nahuatl (Perez, 1989). 
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Los tzotziles tenian como pueblos importantes a Zinacantan, Copanaguastla y 

Chamula y en Ia region de estudio otros de menor tamario como Huitiupan, 

Pantelho y Platanos, el primero muy conocido durante Ia epoca prehispanica par 

Ia explotacion de Ia resina fosil conocida como ambar (pabuch, en tzotzil) . Existia 

tambien en Ia region una ruta comercial para el intercambio de este producto que 

comprendia, como lo seriala Perez (1989) "las lejanas provincias de Yucatan, 

Oaxaca y el Centro de Mexico. AI mismo tiempo Ia usaron para el page de tributes 

a chiapanecas y mexicanos". 

En el aria de 1544 se creo La Audiencia de Guatemala, dentro de cuyos limites 

fueron comprendidas las Provincias de Chiapa y Soconusco. La provincia de 

Chiapa quedo integrada par los Partidos de Cendales, Soques, Quelenes, 

llamados hoy Coronas o Chinampas, Guardianias y el de Llanos hasta Cometan, 

"desde el aria de 1529, en que entro el Don Enrique de Guzman en Ciudad Real, 

comenzo a gobernarse par alcaldes mayores y los Encomenderos (Robles, 1813). 

Durante Ia epoca de Ia colonia, Ciudad Real permanecio como el centro rector de 

Ia economia, los grupos de indigenas que habitaban Ia Guardiania de 

Hueyteopan, (hoy Huitiupan ) fueron incorporados a Ia produccion comercial y 

mercantil a traves de productos tropicales como lo fueron en un primer momenta 

el tabaco y Ia caria de azucar. 

En lo tecnologico Ia agricultura adopta los instrumentos metalicos como el 

machete, Ia coa y el azadon, combinandose con los elementos tradicionales como 

Ia macana y Ia balsa de semillas, y se mantiene el tipo de cultivo basico en Ia 

milpa mesoamericana: maiz, asociado con frijol y calabaza, basado en Ia roza, 

tumba y quema, intercalandolo con terrenos de descanso en diversos grades de 

sucesion vegetal. 
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En Ia subregion se practico en pequeria escala Ia explotacion del ambar y 

posteriormente el cultivo del ariil para tinte y Ia ganaderia. Los excesos en las 

cargas tributarias, las plagas y las rebeliones fueron las causas que propiciaron 

los movimientos poblacionales que llevaron las primeras emigraciones indigenas 

hacia los asentamientos y tierras del partido de Ia Guardiania. 

Como consecuencia de las penurias y de los excesos cometidos en su contra por 

los esparioles, los tzeltales y tzotziles se rebelan en el ario de 1712, en un 

movimiento de treinta y dos pueblos encabezados por pobladores de San Juan 

Cancuc, que participan en un intento de liberacion economica y politica que se 

extiende hasta Ia Guardiana de Hueitiupan. 8 

"Para el siglo XVIII el centro politico-religiose de mayor importancia en las 

inmedianias era San Pedro Huitiupan; esta poblacion era el centro rector de las 

comunidades de Huitiupan, Santa Catarina Huitiupan, San Juan (EI Bosque), 

Moyes, Sabanilla, Simojovel, Xitotol, Amatan, San Bartolome (Piatanos), San 

Andres (Larrainzar) Santa Maria Magdalena, Chalchihuitan, Santa Marta, San 

Pedro Chenalho, Santa Catarina Pantelho y San Miguel Mitontic" Medina 

(1971 :21) (citado por Salazar, 1989). Posteriormente se reconocio a esta region 

como el Partido de las Coronas. Simojovel empieza a fungir como centro rector en 

1949. 

Las rutas comerciales prehispanicas que existian para pasar de Los Altos hacia el 

Golfo de Mexico a Ia antigua San Juan Bautista (hoy Villahermosa), se 

conservaron pasando por San Juan Chamula; San Andres Larrainzar, San 

Cayetano, Platanos, El Bosque, (que se formo con gents proveniente de 

Chamula), Simojovel, Huitiupan, Oxolotan (Tabasco), Tapijulapa, San Juan 

8 
El levantamiento de Cancuc fue uno de los primeros movimientos armadas que se han dado en 

Chiapas, su importancia reside en que busco sustituir el poder de los espanoles por un poder 

religioso mezcla de un slncretismo que fue adoptado por el movimiento lndlgena. Viqueira (1993) 

hace un excelente relata en su libra. 
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Bautista, siguiendo los cauces naturales de los abundantes rios de Ia zona, o mas 

bien, los caminos estaban hechos en tramos a Ia par de los rios. (Figura 4) 

Figura 4 Provincias tributarias del Norte de Ia Alcaldia Mayor de Chiapas 

.~... ~choj6n 

A Ouaqui .. IMC ' 

• Pu.Wo • ,.,..,. 

Basado en testimonio de Ia ultima liquidaci6n de los reales tributos .. . (1724) 

Fuente: Viqueira, (1993). 

Estas rutas comerciales fueron claves en el patron de poblamiento, ya que es a 

traves de elias que se establecieron asentamientos o lugares de descanso para 

que durmieran los arrieros y sus bestias. Debido a que fue el comercio el primer 

factor de poblamiento, Ia densidad de poblaci6n india es muy alta hasta bien 

entrada el siglo XIX como puede apreciarse en el siguiente cuadro y en el censo 

de 1892. 
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Cuadra No. 1. Situaci6n de Ia poblaci6n en Ia regi6n al iniciar el siglo XIX 

Poblado Numero de Numero de Nuniero da 

Santa Catarina 

Guitiupan y 

anexas 

Jitotol 

lxtapangajoya 

TOTAL 

~sparioles .. 

38 

9 

12 

59 

590 

7 114 106 

899 46 

454 394 

9 057 546 

590 

7 258 

954 

860 

9 662 

Fuente: Davila (1819) 

Numero de habitantes del Obispado de Chiapa deducido de los padrones 

generales que existen en el archivo del gobierno eclesiastico correspondiente al 

aria de 1814. 

La formaci6n de nuevos asentamientos o Ia congregaci6n de parajes dispersos 

fue parte de Ia politica de control que impuso desde un principia el regimen 

colonial, lo que contribuy6 a Ia evangelizaci6n y al cobro de tributos, conformando 

una nueva configuraci6n impuesta por las transformaciones posteriores a Ia 

Conquista. Markman describe estos procesos de Ia siguiente forma: "Durante todo 

el tiempo de Ia Colonia habia dos fuerzas urbanisticas opuestas en constants 

tension: poblaci6n dispersa, el modo de vivir preferido por los indios; y poblaci6n 

concentrada, el modo de vivir preferido por los esparioles. Habia un movimiento 

incesante de indios forzosamente concentrados en pueblos, de volver a sus 

milpas ubicadas lo mas lejos posible de los nuevos centros urbanos donde les 

habian obligado a vivir contra su propia voluntad; y por otra parte un movimiento 

contrario de las autoridades civiles y eclesiasticas tratando de regresarles a los 

pueblos que habfan abandonado. Estos dos movimientos de poblaci6n centrifugo 

y centripeto, persistieron hasta el final del periodo colonial." 
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AI terminar Ia epoca colonial, persisten grandes barreras territoriales y sociales 

como consecuencia de las politicas aplicadas en Ia region, tendientes a separar, 

a los diferentes grupos etnicos, en sus poblados y parajes, de los asentamientos 

de esparioles criollos y ladinos. 

En Ia incorporacion de los indfgenas a los procesos de trabajo que se han 

efectuado en Ia region se continua Ia discriminacion y el desprecio como pretextos 

para Ia explotacion y el sometimiento, provocando en los indfgenas una respuesta 

de resistencia para hacer prevalecer su cultura, lo que ha fortalecido su identidad 

y persistencia para decidir sabre sus territories y desarrollo. 

El plebiscita que decidio Ia anexion de Chiapas a Mexico, altero 

considerablemente Ia configuracion territorial; Ia polftica administrativa, las 

relaciones y vias de comercializacion quedaron sujetas al altiplano, lo que marco 

Ia historia economica y social de Chiapas y propicio Ia expansion del latifundio, a 

traves de las leyes agrarias que le dieron cobertura para su realizacion, afectando 

las tierras comunales indfgenas (Favre, 1992). 

1.3 lntroduccion del cafe en Ia subregion: (Ia tinea y el ejido) 

El cafe es de origen africano y su cultivo lo inician los arabes. Su introduccion en 

Chiapas se remonta a 1846, cuando el Italiano Manchinelli establecio Ia primera 

plantacion en las partes meridionales del Volcan Tacana, en Ia tinea "La 

Chacara", no lejos de Tuxtla Chico (Helbig, 1964). 

Sin embargo, el impulse al cultivo se dio hasta 1880, como consecuencia de 

cuatro factores: 

1. Mexico y Guatemala celebraron en 1882 los tratados de lfmites. 
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2. Las actividades de los plantadores alemanes radicados en Guatemala 

en busca de tierras para su expansion. 

3. La Ley de Colonizacion y Deslinde de 1883. 

4. La revolucion de Brasil que favorecio el alza en las cotizaciones (Revel, 

1980). 

La introduccion y el desarrollo de Ia cafeticultura esta inmerso dentro de un 

contexte nacional e internacional; en el pais, durante el regimen de Porfirio Diaz 

(1877 -191 0), se impulsa el desarrollo de Ia economia capitalista y se estimula Ia 

participacion de capital extranjero; para ello se propician politicas proteccionistas 

para Ia inversion y Ia colonizacion de tierras por medic de compariias 

deslindadoras. 

La Ley de Colonizacion, expedida en 1883, reglamento el fraccionamiento de las 

tierras publicas y asi se establece Ia "Campania Deslindadora Tierra y 

Colonizacion de Chiapas, Mexico", encargada del fraccionamiento de tierras 

(Urbina, 1988). 

El fraccionamiento y deslinde de tierras permitio Ia apropiacion de grandes 

extensiones que en algunos casas llegaron a incluir en el deslinde fundos legales 

de ejidos; los inversionistas regionales tuvieron oportunidad de usar el capital 

usurario y hacerse de tierras propias para el establecimiento de plantaciones 

cafetaleras. 

En 1893 "Chiapas contaba con mas de 3,000,000 de matas de cafe en produccion 

de las que 2,000,000 pertenecian al Soconusco. En aquel momenta Tumbala y 

Yajalon sumaban medic millon de "plantillas" ... y 50,000 matas en produccion; 

Simojovel posefa 50,956 matas recien plantadas" (Medina 1971: 27). El sosten de 
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las plantaciones cafetaleras fue el trabajo de los indigenas acasillados y baldios 

cercanos a las fincas" (Medina, 1971 , citado por Salazar, 1988). 

La economia de plantacion que se desarrollo en el Soconusco provoc6 Ia 

especializacion de las otras regiones del estado; toco a Ia region de los grandes 

valles producir Ia demanda de maiz necesaria para alimentar a los miles de 

peones que requieren las labores culturales y el corte de cafe, los indios 

expoliados de Los Altos (tzotziles y tojolabales), aportaron su fuerza de trabajo en 

venales contratos establecidos al calor del alcohol, el hambre, Ia enfermedad, Ia 

carcel o el miedo, bajo el sistema conocido como "enganche" que presupone un 

enganchador y un enganchado contratado temporalmente. 

En tanto que Ia amplias llanuras de Ia costa produjeron los caballos, burros y 

mulas requerido para transportar maquinaria insumos y viveres a las fincas y para 

acarrear el cafe de las montatias al puerto de San Benito y tiempo despues al 

ferrocarri I. 

A finales del siglo XIX Ia entidad estaba dividida en 13 Departamentos que son 

una expresion del nivel administrative y de los diferentes cambios economicos 

que se efectuaron. Algunas zonas empezaron a tener autonomia e importancia 

propias, a raiz de Ia integracion gradual del estado chiapaneco al mercado 

nacional e internacional, como es el caso de Las Montatias Marginales del Norte 

donde Ia antigua Guardianfa cambia de nombre por Departamento de Simojovel 

(Figura 5). 

En Ia subregion de Simojovel, los sistemas de produccion presentaban mayor 

diversificacion debido al aislamiento producido por las caracteristicas geograficas, 

Ia falta de vias de comunicacion, el origen mestizo de los duetios de las fincas y 

el sistema de peonaje acasillado. A diferencia de las plantaciones abiertas en el 

Soconusco dotadas de infraestructura para el beneficiado, especializadas en Ia 
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produccion cafetalera para el mercado internacional, en manos de productores 

extranjeros, Ia mayoria de origen aleman, no obstante que el proceso de 

apropiacion de Ia tierra tambien fue via las compariias deslindadoras. 

OAXACA 

Fignnt 5 Dh·ision de dcJutrtnmcntos del estndo de Chinpas en el siglo XIX 

TABASCO 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

CHIAPAS 

DIVISION DE DEPARTAMENTOS 
EN El SIGLO XIX 

NORTE 

Modificado de Carrascosa 1880 Carta General del estado Libre y Soberano de Chiapas 

El desarrollo de las plantaciones de cafe ocasiono cambios significativos en Ia 

poblacion; una parte de los finqueros y de las familias acaudaladas de San 

Cristobal se desplazaron a Ia region, con lo que Ia poblacion indigena fue 

totalmente absorbida por el funcionamiento de Ia tinea y sus practicas culturales 

quedaron supeditadas a esta nueva relacion creando una identidad basada en el 
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sometimiento a los designios del patron, como seriala Perez (1989). Durante el 

siglo XIX se dan los siguientes acontecimientos: 

"De 1835 a 1870 Ia desamortizacion de los bienes del clero y de las comunidades 

indfgenas, asf como Ia apertura de nuevas tierras al cultivo reforzaron y ampliaron 
.. 

el sistema latifundista, esta apertura en Chiapas provoco el desplazamiento de los 

coletos de San Cristobal a Ia subregion de Simojovei-Huitiupan, de esta suerte los 

finqueros chiapanecos avanzaron". 

"De San Cristobal llegaron los hermanos Penagos, arrieros y comerciantes que 

despojaron a los indios de sus tierras, como los de Zacagtic que pasaron a ser de 

su propiedad [ .. . ] al lng. Carlos Mason le dieron tierras en Huitiupan por haber 

participado en Ia construccion del ferrocarril Mexico-Chiapas; les dieron alia 

donde esta Ia finca Na'quen y Almandros [ ... ] el Lie. Flores vino de San Cristobal 

y compro grandes extensiones de tierra en Simojovel en donde fundo su famosa 

finca Santa Cruz. Mas tarde llegaron los Trejo, Hidalgo y Lopez ". 

El mantenimiento de Ia produccion diversificada se vio favorecido por Ia habilidad 

de Ia mayorfa de finqueros provenientes de Los Altos de Chiapas, quienes 

acostumbraban a comerciar local y regionalmente con los tzotziles. AI trasladarse 

a Ia subregion de Simojovel, no solo reprodujeron sus patrones culturales de 

comercializacion, ademas combinaron habilmente el sistema agroexportador con 

el sistema de produccion de Ia tinea, provista de mozos, peones acasillados y · 

• 9 
bald! OS. 

9 
No me fue posible arribar a una definici6n satisfactoria de Ia categoria de baldios a pesar de los 

distintos trabajos analizados, por lo que menciono aqui Ia clasificaci6n tomada de Trens por 

Garcia (1985): Se consideran tres clases de "mozos baldios": los que se encontraban habitando el 

terreno (antes de haber sido reducido a propiedad) es decir, los indios que poseian antes esas 

tierras en comun y que de Ia noche a Ia mariana se convertian en peones sujetos; los (que por 

contrato entraban a servir de baldio) y los que se (iban consintiendo poco a poco en sus terrenos). 

La relaci6n de baldio implicaba el derecho a cultivar los terrenos del patr6n para el sustento 

familiar y Ia obligaci6n de prestar de dos a tres dias de servicios gratuitos a Ia finca. 
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Esta combinacion les permitio una inversion menor de recursos para Ia 

produccion del grana y el incremento de sus ganancias. La presencia del peonaje 

acasillado garantizaba Ia produccion de maiz, calabaza, chile, caria de azucar, 

algodon, ganado bovina, porcino y aves, ademas de asegurar fuerza de trabajo 

cautiva para Ia epoca de cosecha de cafe. 

El peon acasillado, el mozo y el baldio forman parte de un amplio sistema de 

servidumbre agraria y trabajos forzados que tiene un remota origen colonial en los 

repartimientos de indios y posteriormente con el despojo de tierras durante Ia 

lndependencia a partir de Ia denuncia de terrenos baldios, con los que se 

constituyeron las enormes estancias ganaderas e ingenios de los curas dominicos 

y durante el siglo XIX las fincas productoras de cacao, ariil y ganado (Garda, 

1985). 

Segun este autor, existe una sutil diferencia entre los baldfos y los peones 

acasillados basada en Ia probabilidad de que los primeros pueden ser lanzados 

de los "terrenos baldfos" que ocupan en Ia finca, en tanto que el peon acasillado 

permanece sujeto a Ia finca por deudas. Macleod citado por Ruz (1992) 

menciona "el antecedents mas comun del peonaje, parece fue que los 

campesinos desprovistos de terrenos rentaran pequerios lotes en las grandes 

propiedades; a menudo tierras marginales que el patron no usaba". Por el 

usufructo podfan pagar en metalico, con Ia produccion o con trabajo, ante Ia 

incapacidad de pagar, los arrendatarios de terrenos baldfos de Ia finca pasarfan a 

ser peones sujetos por deudas (Ruz, 1992). 

Asf, las fincas antario productoras de ariil, tabaco y ganado se constituyen en Ia 

finca cafetalera, aprovechando y valiendose de Ia explotacion de Ia mano de obra 

indfgena, propiciando Ia marginacion de un sector de Ia poblacion Y 

contribuyendo a Ia desigualdad en Ia reparticion de Ia riqueza, surgida a partir de 

las divisas que genera este grana en el mercado internacional. 

30 



Durante el siglo XIX pueden apreciarse los cambios en Ia producci6n tomando 

como indicadores el principia y final de dicho siglo, de Ia siguiente manera: "EI 

Departamento de Simojovel producia ganado, maiz, frijol, algod6n, lana y tinta de 

ariil, no especializandose en ningun producto y en cantidades reducidas, este 

fen6meno que lo caracteriza a principios de ese siglo, cambia radicalmente al 

convertirse en zona cafetalera ocupando el segundo Iugar estatal en producci6n 

de cafe despues del Soconusco, al finalizar dicho siglo" (Pedrero, 1984). 

Para 1903, existian en Simojovel 67 fincas, 110 ranchos y 395 propiedades sin 

clasificar. La apertura de tierras a Ia producci6n de cafe tambien atrajo a Ia 

poblaci6n indfgena. A Simojovel llegaron indigenas tzotziles procedentes de San 

Andres Larrainzar. Un grupo ocup6 las tierras baldias de Ia finca La Pimienta, 

otros quedaron como acasillados en las fincas lsidoro, Guadalupe, Carmen 

Grande y Duraznal. 

Nolasco (1985) establece que Ia implantaci6n de productos agricolas de valor 

comercial para las metropolis configure "Entre 1888 y 1945 un media social en el 

que se desarrollaron tres sistemas bien definidos de relaciones sociales de 

producci6n: patr6n-pe6n, acaparador-productores y acaparadores-productores 

marginales". 

El establecimiento de cultivos de plantaci6n como el tabaco, Ia caria de azucar y 

el cafe en Ia subregion Simojovel de 1890 a 1930, dio Iugar al desarrollo de Ia 

relaci6n social de producci6n patron- peon y con los primeros repartos agrarios se 

aportaron los elementos para que se estableciera Ia relaci6n acaparador

productor marginal. 

En el sistema de producci6n patron-peon, las unidades de producci6n de las 

fincas sobrepasaban las 300 ha y estaban equipadas con despulpadoras, tanques 

de lavado para el beneficia y patios de secado, ademas de contar con peones 
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acasillados sujetos por deudas quienes tenian Ia obligacion de prestar tres dias 

de trabajo gratuito en trabajos agricolas o · ganaderos y servicios de 

transportacion, ademas de estar obligados a vender una parte de Ia cosecha de 

basicos o animales domesticos al patron. Estas acuerdos no representaban una 

relacion laboral estricta patron-peon caracteristica de las plantaciones del 

Soconusco; alii los peones procedian de Los Altos y de Guatemala, se 

contrataban para labores especificas del cafetal percibiendo un salario por un 

lapso de tiempo para volver despues a su Iugar de origen. 

En las fincas de Ia subregion Simojovel, el patron contrataba a los "peones 

acasillados" durante Ia cosecha del grano, estableciendo Ia relacion patron-peon 

"asalariado". Tambien participaban las mujeres y los nirios, el pago se realizaba a 

destajo, de acuerdo con el numero de latas que cortaran; nadie podia negarse a 

participar en Ia cosecha, los capataces obligaban a trabajar aun a los enfermos. 

Pasada Ia cosecha volvian a Ia condicion de peones acasillados sujetos por 

deudas. 

El testimonio de los peones acasillados permite pensar que aun siendo el cafe un 

cultivo propio del sistema agroexportador, en Ia subregion Simojovel se 

mantuvieron sin alterar las relaciones sociales de produccion; los peones 

acasillados continuaron viviendo en condiciones de esclavitud sujetos a las 

tiendas de raya, las obligacion de prestar trabajo gratuito para tareas de Ia finca o 

Ia casa, sin derecho a comercializar su produccion excepto con el patron y sin 

derecho a abandonar Ia tinea so pena de ser acusados de robo por no saldar una 

eterna deuda que se cobraba de padres a hijos en lo que los finqueros 

abiertamente denominaban "alcanzados". 10 

10 
El alcanzado es un pe6n acasillado cuyo padre muri6 sin saldar su deuda con el finquero y fue 

alcanzado por esta. El sistema se aplic6 en todas las fincas de Ia subregi6n Simojovel hasta Ia 

decada de los ochenta, en este siglo. 
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La Revolucion Mexicana causo poco impacto en Ia region, sin modificar en forma 

sustancial Ia estructura social. Con el arriba del general carrancista Agustin 

Castro, se gesta el movimiento armada contrarevolucionario de los finqueros de 

los Valles Centrales al que se suman los finqueros de Simojovel. AI terminar Ia 

Revolucion Ia estructura agraria en Ia subregion se mantenia constituida par los 

finqueros, peones acasillados, baldios, mozos, comuneros y rancheros" (Salazar, 

1988). 

El sistema de produccion acaparador-productor marginal se consolida en Ia 

decada de los treinta debido a que el proceso revolucionario causa poco impacto 

en Ia region y no modifico en forma sustancial Ia estructura social si no hasta el 

sexenio cardenista 

En Chiapas y en particular en Ia Subregion de Simojovel, Ia iniciativa para el 

desarrollo y Ia integracion socioeconomica del campesinado inspirada en los 

procesos agrarios se enfrento al obstaculo y bloqueo par parte de los propietarios 

y latifundistas en posesion de Ia tierra; par ella, Ia reforma agraria entre 1930 y 

1940 tiene una debit incidencia (Favre, 1992). 

En Ia decada de los treinta se formaron ocho ejidos en Huitiupan (Villa Luz, Santa 

Catarina de las Palmas, El Ocotal, Huanal, Huitiupan, El Azufre, Zacatonal y La 

Competencia), afectando una extension de 7 459.17 hectareas pertenecientes a 

11 fincas y territories nacionales. En Simojovel se crearon seis ejidos (Pueblo 

Nuevo Sitala, Duraznal, Rivera Galeana, Yukin, Jardin y Maravillas) afectando 

7 254 hectareas. Las tierras otorgadas resultaron ser en su mayoria montes, 

pedregales, pastizales y tierras de agostadero. "Otros diez ejidos se constituyen 

durante los arias 1941 a 1959, entre los que se encuentran el ejido Luis Espinosa, 

con resolucion presidencial del 20 de mayo de 1955, Ia cual se ejecuta el 26 de 

febrero de 1976, quince arias despues, abarcando los terrenos de Ia tinea Isidore, 

sin incluir el casco de Ia misma" (Salazar, 1988 ). 
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En este proceso de reparto de tierras los propietarios de las fincas maniobraron 

para quedarse elias con las tierras de cultivo, con plantaciones establecidas o las 

tierras de mejor calidad y Ia casa grande, como sucedio con Ia tinea lsidoro. 

Es caracteristico observar que Ia mayoria de los terrenos de los ejidos 

constituidos en Ia subregion de Simojovel, estan ubicados en las partes altas de 

las montarias con fuertes pendientes y terrenos pedregosos. AI constituirse los 

ejidos se continuan con base en los sistemas de produccion de las fincas, 

destinando terrenos para Ia produccion de autoconsumo y para Ia produccion 

comercial de tabaco y cafe La existencia de los ejidos en las partes superiores de 

las cuencas de los rios y las fincas en las partes inferiores, constituyo al paso de 

los arias una fuente de mana de obra y de clientela para incrementar las 

relaciones acaparador-productor marginal, a Ia que los finqueros de origen 

"coleta" estaban acostumbrados, de tal forma que a Ia produccion de las fincas 

cafetaleras se ve complementada con Ia produccion que se acopia de los ejidos 

circundantes, bajo diferentes mecanismos, entre los que pueden considerarse los 

adelantos a cuenta de cosecha, en efectivo o en especie (medicinas, viveres, 

aperos y articulos rituales). 

De acuerdo con los sistemas sociales de produccion que Nolasco (1985) propane, 

Ia primera relacion que se establecio en las fincas cafetaleras fue Ia de patron

peon, que tiene como antecedente historico Ia constitucion de Ia tinea y que para 

el caso del cafe aparece a partir del establecimiento del cultivo; los campesinos 

de Ia tinea lsidoro, pertenecen a esta relacion que persistio desde el inicio del 

cultivo en Ia tinea en los arias treinta, hasta Ia formacion de Ia copropiedad en 

1981. Posteriormente pasan a ocupar Ia categoria de acaparador-productor 

marginal, en esta etapa junto con los ejidatarios de El Ambar debido a que son 

ejidatarios y copropietarios, trabajan directamente sus parcelas, Ia superficie 

cultivada es en promedio de 1.4 hectareas, utilizan molinos manuales de madera 

para el despulpado, Ia mana de obra es familiar solidaria o del colectivo y el cafe 
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es un cultivo mas entre otros que siembran, en especial el maiz de mayor 

importancia en sus prioridades de producci6n, de acuerdo con- su 16gica y 

racionalidad en el manejo de sus parcelas. 

Relaciones sociales a traves del tiempo de los productores de cafe en Simojovel 

1920 patr6n-pe6n (En Ia finca lsidoro por cincuenta arias) 

1970 acaparador -product or marginal ( ejido El Am bar) 

1980 acaparador -product or ( ejido El Am bar y Mercedes lsidoro) 

1990 productor organizado ( ejido el Am bar y Mercedes lsidoro) 

1995 organizaci6n de productores-comercializaci6n propia (M. lsidoro) 

Todas las comunidades de los municipios de Huitiupan, Pueblo Nuevo Jitotol, El 

Bosque, Sabanilla y Amatan vendian su cafe a los acaparadores de Simojovel 

quienes los habilitaban con creditos a cuenta de cosecha, via deudas adquiridas 

por las compras de viveres, herramientas, insumos y medicinas. Este sistema 

propicio Ia constituci6n de grandes capitales, al comprar el cafe a precios 

inferiores a los del mercado internacional y realizarlo segun su cotizaci6n en Ia 

balsa de Nueva York. 

El cultivo del cafe requiere de condiciones ecol6gicas propicias para su 

desarrollo, mismas que se encuentran, en las Montarias del Norte, dentro del 

rango altitudinal 6ptimo que es de 800 a 1 600 msnm, ya que el cafe producido 

entre estos limites posee una calidad superior al que se logra fuera de este 

margen. Existe entonces una franja para Ia producci6n de cafe de calidad de 
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exportacion que se seriala en Ia Figura 6. En Ia region de las Montarias 

Marginales del Norte Ia cafeticultura se extiende hasta Ia linea altitudinal de los 

300 m, a raiz de el impulse a Ia produccion a traves del INMECAFE en 1982 

ampliando Ia frontera de su cultivo. 

Figura 6. Zona cafetalera de las Montanas del Norte de ChiaJ)as (intervalo optimo de los 800 a los 
1 600 msnm 

Tecpatan • 

Berriozabal • 
• 

Ocozocuatla Tera 

Zinacantan • 
\..Las Casas 

Elaboracion del autor 

La produccion de cafe como una via para Ia obtencion de ingresos es una 

estrategia que han seguido las comunidades del Ia region Norte de Chiapas, 

teniendo registradas 20 083 hectareas dedicadas al cultivo, con Ia participacion 

de 13 756 productores, los que han sido apoyados en los ultimos aries por El 

Institute Nacional lndigenista (INI), que mediante el Programa de Cafe 

proporciona recursos financieros para las labores culturales. En el nivel regional 

el Centro Coordinador lndigenista de Bochil ha integrado comites de productores 

de cafe los cuales se concentran en el cuadro siguiente: 
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Cuadra No. 2. Productores de cafe de los municipios de Ia region atendidos 

por el INI en 1994 

:··· Municipio 

Simojovel 

EIBosque 

Huitiupan 

Pueblo Nuevo 

Solistahuacan 

Jitotol 

Chalchihuitan 

Larrainzar 

Bochil 

lxtapa 

Chenalho 

Totales 

. Numero de . . .. Numero de ·. ···· .· Hectareas de.: ::· H.ectafe.as :: 
.· ·.· comit~s .··•·· ~rod~ct~r~; i! <j·jjj:b~tl !l! [.•::: ::::: i~~~i~:~~ 

82 4 281 6 409 5 011 

47 3240 4 638 5 011 

47 2 250 3433 2 214 

30 1 457 11 979 1 577 

22 1 247 1 744 1 493 

14 711 1 007 640 

8 335 544 386 

1 95 169 164 

1 62 62 40 

1 76 76 20 

255 13 756 20 083 15 595 

Fuente: CCI, Bochil, 1994. 

El X/ Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1990 elaborado por el INEGI 

muestra que 82% de Ia Poblacion Economicamente Activa (PEA) se dedica al 

sector primario, participando en Ia produccion de cafe, maiz y frijol, asi como en Ia 

ganaderia; 5.8% participa en las actividades productivas y 9. 7% se incluye en el 

sector terciario. 

1.4 Politicas de desarrollo 

La subregion de Simojovel se desarrolla con una estructura economica y social 

basada en Ia finca y en Ia explotacion de Ia mana de obra para Ia produccion del 

cafe que perdura hasta Ia decada de los setenta. Asi se vinculo par media del 

sistema de plantaciones al capital extranjero y a los mercados internacionales. 
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Leguizamo et a/ (1982) enumeran las caracteristicas de los sistemas de 

plantaciones para el estado, mismas que coinciden con el proceso que se 

desarrollo en Ia subregion: "Ia venta de Ia tierra como media de produccion para 

Ia agricultura, su incorporacion al mercado internacional, el trabajo asalariado y Ia 

produccion de mercancias agricolas en gran escala par media de Ia inversion de 

capital, marcan el arranque del desarrollo de Ia agricultura capitalista en el Estado 

de Chiapas", este autor le asigna a Ia subregion Simojovel el papel de producir 

bienes agricolas de exportacion para Ia aportacion de divisas al pais. 

Desde el punta de vista de los procesos de produccion agricola, este mismo autor 

ubica a Simojovel dentro de Ia zona de las Montarias del Norte, donde Ia 

"ganaderia es una constants en toda Ia region; comparte con Ia cafeticultura y Ia 

agricultura para auto consumo el espacio productive". 

El modelo de economia de exportacion se perpetua en Ia subregion debido a que 

el proceso de cambia hacia una politica de industrializacion que se inicia en el 

pais despues de Ia "gran crisis del 29", no se refleja en Simojovel, al igual que Ia 

reforma agraria, como parte de las politicas para impulsar el crecimiento. En 

efecto, es hasta 1937 cuando se introducen modificaciones al Codigo Agrario, en 

elias se reconoce el derecho de los peones acasillados a demandar tierras en sus 

lugares de origen, Reyes (1992). Entendemos que fue asi porque Ia demanda 

agraria era incipiente, amen de que cualquier intento de organizacion par parte de 

los peones siempre fue cruelmente reprimido. 

El marco en el que se dio el reparto agrario fue el de organizacion de Ia lucha 

campesina, dentro del periodo del cardenismo. Mas tarde, Ia reforma agraria 

contribuyo a Ia consolidacion del modelo de desarrollo par sustitucion de 

importaciones impulsado a partir de Ia Segunda Guerra Mundial, que propicio el 

crecimiento industrial a costa de Ia agricultura y privilegio a los cultivos de 

exportacion como cafe, algodon y ganado. 
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El modelo del desarrollo estabilizador se caracteriz6 par Ia injerencia del Estado 

en Ia planeaci6n de Ia economfa y en su administraci6n, soportado en Ia creaci6n 

de instrumentos jurfdicos y de dependencias encargadas de su ejecuci6n. 

Para apoyar Ia cafeticultura, se crea en 1949 Ia Comisi6n Nacional del Cafe 

"encargada de Ia investigaci6n de nuevas sistemas de plantaciones y beneficios 

existentes en pafses de Centro y Sudamerica. En 1959 Ia Comisi6n se transform6 

en el lnstituto Mexicano del Cafe. La participaci6n del INMECAFE en el estado de 

Chiapas se inici6 en 1973" Salazar ( 1989). 

Las acciones del INMECAFE se dieron a traves de Ia incorporaci6n de los 

campesinos productores en las Unidades de Producci6n y Comercializaci6n 

(UEPC) y los "centros receptores, ubicados en las zonas de producci6n". En Ia 

region de Simojovel el INMECAFE inici6 sus actividades a partir de 1973 

" ... organiz6 34 unidades econ6micas de producci6n y comercializaci6n a nivel 

distrito de las cuales 11 se organizaron en el municipio y de estas, ocho fueron de 

components ejidal (Salazar, 1988). 

A mediados de Ia decada termina el auge de Ia agricultura mexicana basada en el 

esquema de Ia Revoluci6n Verde; Ia imposibilidad de un proyecto de desarrollo 

aut6nomo para el pals es visible desde Ia decada de los cincuenta, en Ia medida 

que el modelo de desarrollo impulsado implicaba fortalecer al mismo tiempo los 

vlnculos de dependencia con el capital extranjero. El modelo de transferencia de 

excedentes de Ia agricultura a Ia industria se empieza a agotar a partir de Ia 

decada de los sesenta, para entrar en crisis durante los siguiente alios; a pesar 

de que se mantiene durante mas de treinta alios (1940-1970), lleva al pals a una 

espiral inflacionaria y a Ia crisis de Ia economla debido al estancamiento en el 

crecimiento del producto interno y a Ia creciente deuda externa (Salazar, 1989). 
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Para buscar una salida a los efectos negatives de las politicas del modele de 

desarrollo estabilizador, el Estado incremento a partir de 1973 el gasto publico y 

Ia inversion agropecuaria a traves de una politica de creditos baratos e insumos 

vendidos a precios subsidiados; con ello, se elevan los precios de los productos 

agricolas y se obtienen respuestas productivas satisfactorias, paradojicamente 

este conjunto de politicas llevo al pais a Ia gran crisis de 1982 (FAO, 1990). 

Es a mediados de los arios setenta cuando Ia region se considera dentro de Ia 

estrategia nacional para surtir de energia electrica al resto del pais, por medio de 

Ia presa ltzantun. Este proyecto de Comision Federal de Electricidad (CFE) vino a 

incrementar Ia problematica agraria de Ia region, ya que incluia Ia afectacion por 

el embalse de alrededor de 11 000 hectareas de las tierras bajas en las vegas de 

los rios. El proyecto hidraulico ltzantun se trabajo por cerca de ocho alios hasta 

llegar a ser ejecutivo, se efectuaron los estudios geologicos necesarios, asi como 

los de ingenierfa del proyecto y los de afectacion de tierras inundables por el 

embalse, se realizaron los trabajos socioecon6micos de Ia poblacion que incluia a 

los habitantes de Ia cabecera municipal de Huitiupan y que en total sumaban 

alrededor de 14 000 habitantes, Ia mayorfa de origen indigena, asentados en 

1 029 viviendas dispersas en once ejidos y en 152 predios de propiedad particular 
11 

ubicados en cuatro municipios (Simojovel, Huitiupan, Chalchihiutan y Pantelho). 

Se compraron los predios afectados a particulares e iniciaron los reacomodos de 

Ia poblacion, lo que gener6 un descontento social aunado a Ia movilizacion por Ia 

regularizacion de Ia tenencia de Ia tierra. Esto fue el motive, ademas de Ia crisis 

economica, que propicio Ia suspension de proyecto. 

Como consecuencia de Ia polftica neoliberal impulsada durante el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari, el pais se vio sometido al "Programa de Ajuste 

Estructural" propuesto por el Fondo Monetario lnternacional y el Banco Mundial. 

11 
CFE. lnforme preliminar ·programa de reacomodo P.H. ltzantUn, 1981 . 
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El Estado aplico una politica monetaria de limitacion de credito y elevacion de las 

tasas de interes, libero el comercio exterior para fomentar Ia produccion y 

exportacion de bienes que permitieran Ia entrada de divisas al pals par media de 

Ia liberacion de permisos de exportacion. 

El impacto mas fuerte para el sector agropecuario estuvo representado par Ia 

politica de reformas institucionales que implicaron Ia venta de empresas del 

sector publico, desregularizacion de actividades agropecuarias, transferencia de 

funciones, tecnicos e infraestructura y recursos economicos a las organizaciones 

de productores. Fue el caso de INMECAFE, Ia Secretarfa de Agricultura y 

Recursos Hidraulicos (SARH) y el INI. 

El 20 de abril de 1990, Salinas de Gortari anuncio en Ia ciudad de Misantla, 

Veracruz, el inicio del proceso de transferencia al sector social de las 

instalaciones agroindustriales del Institute del cafe. (INCA, 1990). La SARH, en 

coordinacion con el Institute Nacional de Capacitacion del Sector Agropecuario, 

puso en marcha el Programa de Organizacion y Capacitacion en apoyo a Ia 

reestructuracion de Ia cafeticultura, en el participan once organizaciones de 

productores. Como resultado del proceso de capacitacion se establecen acuerdos 

conjuntos para demandar al estado y a Ia federacion criterios mas favorables para 

el proceso de transferencia 

2. Movimiento campesino 

AI reparto de tierras realizado par Cardenas siguieron sexenios de muy poca 

actividad agraria, excepcion hecha de Lopez Mateos que distribuye 11 361 270 ha 

(Flores, et a/ 1988) como resultado de una mayor presion campesina (Ia 

formacion de Ia Central Campesina lndependiente en 1961 y el movimiento 

jaramillista, entre otras expresiones). 
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Una caracteristica importante de las dotaciones de Lopez Mateos a Echeverria, 

es que se repartieron terrenos nacionales en regiones tropicales destacando Ia 

llamada Marcha al Tropico. Sin embargo, no es sino hasta Ia decada de los 

setenta cuando esta presion campesina se manifiesta con mayor enfasis. 

La lucha por Ia tierra en Ia decada de los setenta y Ia primera mitad de Ia de los 

ochenta, constituye uno de los periodos de mayor movilizacion de los campesinos 

del pais por esta demanda basica. Movilizaciones que maduraron en movimientos 

campesinos mas estructurados, tanto en las regiones, como en el nivel nacional, 

al constituirse organizaciones regionales como Ia Central lndependiente de 

Obreros Agricolas y Campesinos (CIOAC), Pajal yacaltic y Ia propia Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala (CNPA), que posteriormente conforman un amplio 

movimiento social en Ia subregion de Simojovel. 

La estrategia politica de Ia CIOAC se basaba en impulsar Ia conformacion de un 

gran sindicato nacional que aglutinara a obreros agricolas de todo el pais, los 

dirigentes de Ia Central hacian eco del debate academico-politico, el fonda de Ia 

discusion era definir Ia funcion del los grupos rurales en Ia lucha por Ia 

instauracion del modelo socialista mientras una corriente teorica y grupos 

politicos vinculados al PCM consideraban al proletariado agricola, (en tanto 

vendedores permanentes o eventuales de su fuerza de trabajo) como Ia clase con 

mayor potencial revolucionario, Ia corriente maoista populista consideraba a los 

campesinos como los verdaderos portadores del potencial revolucionario (Pare 

1978). 

El periodo de los setenta y Ia primera mitad de los ochenta ha sido dividido por 

diferentes autores. Atendiendo al analisis de una u otras caracteristicas, Rubio 

( 1987) ha serial ado dos eta pas: 
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a) 1970-1976. Denominado como ofensivo y que se destaco por una importante 

participacion de jornaleros agrfcolas demandando las tierras de buena calidad en 

una lucha directa contra el neolatifundismo, al reclamar Ia tierra de los 

propietarios; se desarrollo fundamentalmente en Ia zona norte del pais. 

B) 1977-1983. Periodo defensive en Ia medida que el foco de las movilizaciones 

se traslada al sur del pafs, donde adquiere una connotacion de defensa contra el 

despojo de las tierras comunales por parte de los ganaderos y latifundistas; un 

mayor enfasis en Ia ancestral lucha por Ia recuperacion de las tierras comunales, 

una fuerte lucha contra Ia represion y por Ia defensa de los recursos naturales. 

El cambio de politica agropecuaria al inicio del sexenio en 1976, que establece 

una vertiente antiagraria con Ia suspension del reparto agrario y con Ia legislacion 

que tipifica a las tomas de tierra como delito, es considerado por Rubio (1987), 

como uno de los elementos importantes que seriala el paso de una etapa a otra. 

Flores et a/ (1988) tambien serialan estes dos mementos del movimiento, perc 

enfatiza mas los aspectos de aislamiento de las diferentes expresiones locales y 

regionales del movimiento en una primera etapa, de un mayor grade de 

coordinacion nacional y de organizacion en Ia segunda. 

No obstante estas diferencias de matiz, se reconocen con bastante nitidez dos 

etapas en este periodo de lucha de 1970-1976 y de 1977 a 1982-1983, 

coincidentes con los sexenios de Echeverria y de Lopez Portillo, toda vez que 

implicaron dos politicas agrarias substancialmente diferentes. De manera sintetica 

podemos serialar que el sexenio de Echeverria se inicio con un escenario donde 

las manifestaciones de descontento se multiplicaron y se extendieron a lo largo 

de todo el pais, situacion que lleva al estado a diseriar una politica neopopulista, 

caracterizada por una nueva apertura al reparto agrario, un planteamiento de 
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organizacion de los ejidos colectivos, el incremento a los precios de garantia y Ia 

creacion de empresas paraestatales. 

Con Lopez Portillo se inicio un sexenio que enfrento una crisis de produccion 

agricola sin precedents que obligo al pais a importar 12 millones de toneladas de 

alimentos en 1989; el movimiento campesino en ascenso en el nivel nacional y 

una fuerte presion de Ia burguesia agraria para acatar las dos lfneas basicas de 

su polftica agropecuaria: Ia promulgacion de Ia Ley de Fomento Agropecuario y Ia 

implantacion del Sistema Alimentario Mexicano (SAM). 

Con Miguel de Ia Madrid en un princ1p1o y con Carlos Salinas de Gortari 

posteriormente, se inicia una etapa de adelgazamiento del gasto publico y 

transferencia de empresas paraestatales al sector privado, en un periodo de 

neoliberalismo economico, que en materia agraria se caracterizo par "EI fin del 

reparto agrario" con Ia reforma al articulo 27 constitucional en 199212 que dan 

origen a Ia nueva legislacion agraria vigente. 

Durante Ia primera etapa del movimiento se van gestando un gran numero de 

luchas par Ia tierra en el centro y norte del pais. La toma de tierras del sur de 

Sonora y las huelgas de jornaleros agricolas en los valles de Sinaloa, aparecen 

como representativas de esta etapa. 

A pesar de que las demandas fueron no solo par Ia tierra, sino par democracia, 

par majores condiciones de produccion y de vida fue justamente Ia demanda de 

tierra el eje aglutinador de los principales movimientos. 

Se da asr una segunda etapa del movimiento donde un elemento destacado es Ia 

conformacion de Ia CNPA, en octubre de 1979, en el marco del centenario del 

12 En Chiapas ocasiono Ia division de Ia direcci6n estatal de Ia CIOAC, ya que una fracci6n acept6 estas 

modificaciones, haciendolo p\tblico mediante Ia firma de un desplegado, promovido por el entonces 

gobernador, Patrocinio Gonzalez Blanco. 
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nacimiento de Emiliano Zapata. Como parte tambien de Ia estrategia de 

Coordinadora se realizan importantes movilizaciones nacionales, a traves de las 

marchas nacionales en 1981 y 1982, mismos que se realizan conjuntamente con 

los maestros organizados en Ia Cordinadora Nacional de Trabajadores de Ia 

Educaci6n (CNTE). 

Una vertiente importante de Ia lucha de Ia CNPA fue contra Ia represi6n, pasando 

a ser parte del Frente Nacional Contra Ia Represi6n y desarrollando en julio de 

1981 una jornada de denuncia contra Ia represi6n en el campo. El surgimiento de 

Ia CNPA es una doble evidencia que muestra par un lado, como al interior del 

movimiento campesino no se logr6 dar Ia unidad de acci6n lo que provoc6 Ia 

formaci6n de dos grandes bloques de organizaciones: las que luchan par Ia tierra 

afiliadas a Ia CNPA y las organizadas en torno a Ia apropiaci6n del proceso 

productive agrupadas en UNORCA, y par otro, que este se conforma y actua de 

acuerdo con Ia diversidad de reivindicaciones de los distintos actores sociales 

(Pare, 1978). 

Para controlar las diferentes expresiones el gobierno establece Ia polftica del 

sector rural, retomando parte de las demandas campesinas y a su vez el 

movimiento campesino responde y define sus estrategias en funci6n de las 

propuestas estatales, como lo demuestra Ia apertura de frentes par Ia apropiaci6n 

del proceso productive durante 1989 y 1990 en organizaciones politicas como Ia 

CIOAC y Ia Organizaci6n Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-CNPA) que 

luchaban par Ia tierra y el poder. 

2.1 La lucha par Ia tierra y Ia apropiaci6n de Ia producci6n en Ia subregion 

Simojovel 

En este marco nacional de lucha par Ia tierra se ubica el fuerte movimiento de 

recuperaci6n de tierras librado en Ia region a partir de 1972 y que ha impactado a 
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Ia configuracion posterior de Ia misma. A inicios de Ia decada de los setenta 

convergen varios procesos que determinaron Ia mayor movilizacion de Ia 

poblacion de Ia region, misma que provoco una ruptura en las estructuras 

economicas y politicas. 

La crisis agraria que enfrento el conjunto del pais, el creciente proceso de 

ganaderizacion que se tradujo en despido de peones y en un fuerte 

desplazamiento de las superficies destinadas al mafz por el potrero, el 

crecimiento demografico y las diferentes obras hidroelectricas han sido 

identificados por algunos autores como los componentes economicos y sociales 

que provocaron Ia movilizacion campesina de los alios setenta en Chiapas. 

Para el caso de Simojovel, Toledo (s/f) menciona ademas Ia presencia de Ia 

teologfa de Ia liberacion como el ingrediente ideologico que permitio romper con 

viejos y fuertes atavismos de subordinacion. En 1972 se suscita Ia primera toma 

de tierras en Ia tinea El Rosario, propiedad de Mariano Ruiz, a Ia que le siguieron 

tomas en Huitiupan y Sabanilla que provocaron fuertes enfrentamientos entre 

finqueros y peones acasillados. Sin embargo, el proyecto de construccion de Ia 

presa ltzantun fue el componente que catalizo el proceso de organizacion y 

movilizacion que habfa germinado despues del Congreso lndfgena en 197 4. 

La obra implicaba Ia inundacion de 11 000 ha de las mejores tierras de Huitiupan, 

Simojovel, Sabanilla, Pantelho y El Bosque e indirectamente dio a conocer a Ia 

opinion publica Ia existencia de mas de mil peones acasillados en las fincas y 

ranchos, a quienes deberia garantizarles el reacomodo en terrenos laborables. 

1977 es un aria dificil para los campesinos en lucha pues se realiza un amplio 

desalojo con ochocientos miembros del ejercito y campesinos de los ejidos; los 

peones son reubicados en Pujiltic, en el municipio de Venustiano Carranza, se 

detiene a cien personas en una escuela de Simojovel y tres nirios mueren 

ahogados al tratar de huir (Paniagua, 1983). 
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La movilizacion y Ia protesta porIa represion es casi continua, Ia CIOAC en "1980 

demanda, por salaries minimos, jornadas de ocho horas, prestaciones y 

aguinaldos a 41 fincas del municipio de Simojovel, en Ia Junta de Conciliacion y 

Arbitraje"13
. Un ario despues, ante Ia falta de respuesta de Ia Junta, "los obreros 

agricolas" se declaran en paro !aboral, colocando banderas rojinegras, estas 

acciones y discursos eran tan extrarias a los propietarios de las fincas, quienes 

veian en aquel al fantasma del comunismo de Ia mano con los asesores rusos, 

cubanos y nicaraguenses. El teniente Metchum aseveraba que organizaban a los 

campesinos desde salvadorerios, nicaraguenses y cubanos, "hasta una persona 

que me parece que es rusa" 14
. 

Paradojicamente, Ia Central independiente pretendio en un primer memento 

aplicar Ia estrategia politica de registrar sindicatos de obreros agricolas en las 

regiones con Ia perspectiva de conformar un fuerte sindicato nacional, hacienda 

tabla raza de las caracteristicas regionales, siguiendo esta estrategia como 

medida de presion, el comite estatal y regional deciden declarar paros laborales 

en las fincas, el gobierno y los propietarios consideran estas actividades como 

invasiones y se promueven los desalojos que dan Iugar a una larga historia de 

lucha que se vivio entonces en Ia region. 

Debido a que las demandas laborales no progresaron se intento Ia via agraria y el 

' \ "18 de agosto de 1982 se instauran 18 solicitudes"; el gobernador Juan Sabines 

propuso Ia compra de 11 predios bajo el regimen de copropiedad "seis se 

pagaron y cinco ya no se pagaron" 15
; los copropietarios no estaban en 

condiciones de reunir los montos y consideraron que los predios estaban pagados 

con Ia sobrexplotacion laboral a que fueron sometidos ellos, sus padres y 

abuelos. 

13 
L6pez Vazquez, Luis, Presidente del Comite Estatal de Ia CIOAC. Entrevista, Tuxtla Gutierrez, 

Chiapas. 20 de mayo de 1996 
14 

La jomada, 12 de mayo de 1986. 
15 

L6pez Vazquez, Luis, Ibidem. 
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Un ario despues, Ia estrategia de paro !aboral provoc6 escasez de alimentos por 

lo que una asamblea regional decidi6 iniciar Ia cosecha de cafe y Ia toma de los 

ranchos 16
• Para finales de abril se anunciaron "desalojos de ocho predios en 

Bochil y Ia misma acci6n en Simojovel"17
, Ia organizaci6n continua, las tomas 

suscitan · desalojos por parte de seguridad publica y pequerios propietarios. En 

declaraci6n de Fidel Culebro Trejo, dirigente de los parvifundistas, para el mes de 

septiembre han sido invadidas 198 fincas del municipio de Simojovel18 (Figura 7). 

El gobierno del estado y Ia Secretaria de Reforma Agraria negaban Ia posibilidad 

de realizar dotaciones para constituir los ejidos debido a que en el radio legal de 

siete kil6metros no habian tierras afectables y Ia mayoria de las fincas y ranchos 

poseian certificados de inafectabilidad ganadera. Como medida politica para 

solucionar el conflicto social se constituyen las copropiedades en fincas y ranchos 

que el gobierno compr6 para venderlas a los peones acasillados, esta practica se 

aplic6 en otras regiones del estado y fue el antecedents del Programa de 

Rehabilitaci6n Agraria (PRA). 

16 
Ibidem. 

17 
La voz del sureste, 30 de abril de 1983. 

18 
La voz del sureste, 7 de septiembre de 1983. 
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Fi~urn 7 Ejido!l y rnncho!l exi!ltente!l 1111te!l de 1970 en el municipio de Simojovel 
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1. Rancho Piedras Negras 
2. Rancho San Jose Tacuba 
3. Quinta 
4. Rancho Herradura 
5. Rancho La Granja 
6. Rancho Granja La Paz 
7. Rancho Cruz Verde 
8. Rancho 
9. Rancho San Isidro 
10. Rancho San Jose 
11 . Rancho 
12. Rancho 
13. Rancho El Paralso 
14. Rivera de Dominguez 
15. Rancho Gracias a Dlos 
16. Rancho 
17. Rancho 
18. Rancho El Calvarlo 
19. Rancho Ocote 
20. Rancho El Cairo 
21 . Rancho Monte Virgen 
22. Rancho Nopal 
23. Rancho 
24. Rancho Chanalucum 
25. Rancho 
26. Rancho San Jose 
27. Rancho El Recreo 
28. Rancho 
29. Rancho El Ocotillo 
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30. Ejldo Plmlenta 59. Rancho Las Pilas 

31. Ejldo Jotolcehn 60. Rancho San Francisco Conho 

32. Ejldo Galeana 61 . Rancho San Antonio 

33. Ejldo Duraznal 62. Rancho El Portugal 

34. Rancho La Primavera 63. Rancho Los Cacaos 

35. Rancho Alegre 64. Rancho El Amparo 

36. Rancho El Verge! I 65. Rancho Pechuag 

37. Rancho El Vergelll 66. Rancho Salslpuedes 

38. Rancherla Tierra Blanca 67. Rancho El Puntlto 

39. Ejldo Yuquln 68. Rancho Carmen Grande 

40. Ejido VIrginia 69. Rancho Santo Domingo 

41 . Rancho Guadalupe 70. Rancho Las Mercedes 

42. Rancho La llusl6n 71 . Ejldo Constltucl6n 

43. Rancho Las Limas 72. Rancho Venecla 

44. Rancho Santa Anita 73. Rancho Tepeyac 

45. Ejldo Luis Espinosa 74. Rancho El Clpres 

46. Rancho lsldoro 75. Rancho Los Arrayanes 

47. Rancho Berlin 76. Ejldo El Jardin 

48. Rancho San Fco. Las Pllas 77. Rancho El Roblar 

49. Rancho Santa Elena 78. Rancho Nuevo Le6n 

50. Rancho Los Posltos 79. Rancho Vlnote 

51. Rancho Santa Cruz 80. Ejldo La Celba 

52. Rancho La Jolotera 81. Ejldo La Ceiblta 

53. Rancho Carmlto 82. Ejldo Pueblo Nuevo Sltala 

54. Rancho La Esperanza 83. Ejldo Maravlllas 

55. Rancho Mazantlc 84. Ejldo El Horlzonte 

56. Rancho Concepcl6n 
57. Rancho Tres Casas 

85. Ejldo Puyucu 

58. Rancho El Zacat6n 
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El aria de 1983 es de represi6n continua, de cansancio ante Ia incapacidad del 

Estado de solucionar el problema agrario. La CIOAC inicia una marcha el 

domingo 25 de septiembre desde Simojovel, Comitan, Las Margaritas, Venustiano 

Carranza y Villa las Rosas hacia Ia capital del estado. Ante Ia falta de respuestas 

a sus demandas, continuan Ia marcha hasta Ia ciudad de Mexico, demandando el 

cese a Ia represi6n, excarcelaci6n de 25 campesinos, registro del sindicato, y 

reacomodo de los afectados par el Proyecto Hidroelectrico ltzantun 19
. 

La experiencia de esta marcha fue un parteaguas en Ia vida de los peones 

acasillados, baldios, jornaleros y demas solicitantes de tierras; despues de vivir 

par generaciones recluidos en ranchos y fincas en donde no les era permitido el 

desplazamiento fuera de sus areas de influencia, conocieron Ia existencia de 

otros espacios fisicos, otras realidades, el apoyo, Ia solidaridad y constataron Ia 

fuerza de Ia organizaci6n. 

En Ia lucha agraria Ia mo\'ilizacion cam1lcsina fuc un clcmcnto dctcrminante 

19 
La voz del sureste, 29 de septiembre de 1983. 
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El conjunto de paras laborales, Ia toma de las fincas al ario siguiente y Ia larga 

marcha a Mexico marcan el nacimiento de Ia CIOAC como organizacion yen esa 

medida, Ia historia de Ia fundacion de Ia mayoria de asentamientos del municipio 

de Simojovel y Huitiupan lleva Ia impronta de su participacion en estas acciones. 

Los agremiados del municipio de Jitotol, cuya mayoria pertenecia a Ia CNC, 

participan a partir de 1985 (despues de Ia marcha a Mexico) y deciden afiliarse 

con Ia esperanza de agilizar sus demandas agrarias y evitar Ia represion. 

Para La CIOAC significo un proceso de crecimiento, pero debio enfrentar al 

mismo tiempo Ia respuesta del aparato institucional que intensifico Ia presion 

psicologica y Ia represion para mantener Ia militancia en Ia CNC e incluso las 

tomas de tierras en terrenos recuperados por CIOAC, o solicitados con 

anterioridad, lo que provocaba frecuentes enfrentamientos que otorgaban Ia 

justificacion para mantener Ia presencia del ejercito y de Ia seguridad publica. 

La presencia de Ia Central independiente se torno de gran peso; sin embargo, 

desde esas fechas empieza a disputarse los agremiados y el poder con Ia OCEZ

CNPA en fuertes pugnas que se mantienen hasta ahara con Ia OCEZ- PT. 

La CFE habia terminado los inventarios para realizar los reacomodos de 

poblacion e indemnizar a los afectados en sus bienes y tierras en 1984; no 

obstante, persistran inconformidades de parte de los pequerios propietarios, 

ejidatarios y pobladores por Ia lentitud de las indemnizaciones, los avaluos 

desactualizados, Ia inseguridad en Ia cantidad y calidad de Ia tierra a restituir, las 

caracteristicas de Ia vivienda y Ia suerte de los peones acasillados20
. 

Para solucionar el problema de los acasillados se solicita a los propietarios donar 

dos hectareas de tierra por cada peon; este manto, multiplicado por el numero de 

peones, significaba fuertes perdidas para los propietarios. Algunos intentaron el 

20 
lnformes semanales emitldos por Ia oficina de lnformaci6n del Proyecto Hidroehktrico ltzantun. 
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desalojo de sus trabajadores acusandolos de invasores, lo que aumento Ia 

violencia y tension en Ia subregion. 

En 1984, mediante el PRA, se empieza a dar solucion al problema agrario a 

traves de Ia adquisicion de tierras a los propietarios y Ia dotacion a los 

campesinos de los predios que tenian en posesion. En toda Ia zona Norte se 

destinaron 196 predios (36% del total para el estado) para conformar 55 poblados 

(34%), beneficiando a 2 426 jefes de familia con 20 575 ha (25%). 

Sin embargo, solo se resolvio una pequeria parte de Ia demanda pues, debido a 

Ia manipulacion de los dirigentes de Ia CNC, el programa adquirio un sesgo 

corporativista "favoreciendo a los pequerios propietarios que cotizaron a buenos 

precios sus tierras al grado que se suscitaron hechos de autoinvasion para lograr 

las ventas21
". 

El conflicto agrario se mantuvo latente, el PRA no considero Ia legalizacion de 

tierras tomadas en las 11 mil hectareas que abarca el Proyecto Hidroelectrico 

ltzantun, debido a que el pago de esas tierras y su restitucion en caso de 

realizarse el proyecto, compete a Ia CFE. En 1989, Carlos Salinas, anuncia Ia 

suspension temporal de Ia presa; no obstante el procedimiento con arreglo a Ia 

ley, requiere que Ia CFE se desista definitivamente del proyecto. 

La magnitud del cambia en Ia posesion de Ia tierra logrado en Ia ultima decada se 

ilustra con los siguientes datos: en 1980, existian en Simojovel 533 fin cas y 1 0 

ejidos y en Huitiupan 197 fincas y 15 ejidos (Perez , 1989), mientras que para 

1984, estaban invadidas 13 355 ha de 102 fin cas en Simojovel (Subsecretaria de 

Asuntos lndigenas, 1984). Para 1990 existian 149 asentamientos en Simojovel y 

21 
Penagos, Arcadio, Jere de Ia Promotoria Agraria de Simojovel de Allende, Chiapas .Entrevista. 

12 de Junio de 1996 
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58 en Huitiupan (INEGI, 1990). Es decir, el proceso de recuperaci6n del territorio 

ha sido trascendente, Ia propiedad privada desapareci6 en ambos municipios . 

De heche, a partir de 1988 ya se habra completado Ia mayor parte del proceso de 

recuperaci6n de Ia tierra; los finqueros permanecfan en Ia cabecera municipal 

buscando mecanismos para desarticular Ia organizaci6n que atribuyen a Ia iglesia 

cat61ica. El hostigamiento a Ia iglesia continua de 1988 a septiembre de 1991, 

fecha del encarcelamiento del parroco de Simojovel, Joel Padron. Este acto 

provoc6 un fuerte movimiento civil estatal, nacional e internacional que oblig6 a 

las autoridades a liberarlo. Sin embargo, los finqueros no bajan Ia guardia; en 

enero de 1992 inician Ia toma de temples en Ia cabecera municipal hasta culminar 

en abril con Ia destrucci6n de las oficinas de Ia CIOAC. 

La destrucci6n de las oficinas fue considerada una gran provocaci6n, se demanda 

justicia pero esta se demora22
, los miembros de Ia organizaci6n bloquean Ia 

carretera, cortan el agua, Ia luz, controlan el suministro de basicos, piden apoyo a 

comunidades del Bosque, Bochil, Jitotol y Huitiupan. El movimiento se convierte 

en una revuelta popular con caracter regional. 

Contagiados por Ia efervescencia y dispuestos a no perder sus espacios, Ia CNC 

y Antorcha Campesina se integran a Ia direcci6n del movimiento y crean el Frente 

Unificado Campesino y Popular23
. 

Por su parte, el gobierno del estado amenazaba con enviar a Ia seguridad publica 

o al ejercito para restablecer el arden; despues de cuarenta dfas de movimiento y 

obligado por el desgaste, el Frente Unificado Campesino y Popular acepta Ia 

integraci6n de un concejo municipal. Durante el movimiento se habfan recuperado 

22 
Padr6n, Joel, cura parroco de Simojovel de Allende. Entrevista. Enero de 1995, Simojovel de 

Allende. 
23 

G6mez, Antonio, Secretario de Organizacl6n del Comite Regional de Ia CIOAC. Entrevista. 22 

abril de 1994. 
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las ultimas propiedades privadas en el municipio de Simojovel y expulsado a los 

propietarios 

A partir del alzamiento armada del EZLN en 1994, Ia lucha etnica se fortaleci6 en 

Ia region. La demanda de soluci6n a los problemas agrarios fue prioritaria y las 

tomas de tierras alcanzaron Ia Llanura del Golfo; las comunidades indias se 

convulsionaron ante los llamados de solidaridad de sus hermanos en lucha. 

Fueron mementos en que se definieron acciones y posturas; en seis meses, de 

junio a noviembre los tzotziles, tzeltales y zoques tomaron los ayuntamientos de 

Bochil, lxtapa, Soyal6, Huitiupan, Jitotol y el concejo municipal de Simojovel. En 

elecciones populares integraron concejos municipales de composici6n india 

(Quintanar, 1996). 

En Ia contienda municipal de 1966 el Partido de Ia Revoluci6n Democratica (PRO) 

gana los municipios de Bochil, Jitotol, lxtapa y Huitiupan con planillas integradas 

par representantes de todas las comunidades. 

La infructuosa busqueda de soluci6n a los problemas agrarios del estado recibe 

respuesta el 19 marzo de ese aria a traves de Ia firma de Acuerdo Agrario entre lo 

gobiernos federal y estatal con 69 organizaciones campesinas del estado, en Ia 

que se establecen tres compromises: 

1. Los gobiernos federal y estatal se comprometen a dar cauce procedimental de 

conciliaci6n o de adquisici6n de una determinada superficie para resolver 

diversos asuntos sociales y agrarios. 

2. Las organizaciones campesinas se comprometen a no realizar mas invasiones 

y a desocupar aquellas que no sean susceptibles de adquisici6n. 
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3. Los pobladores se comprometen a traves de una acta de asamblea a dar por 

concluida y satisfecha su demanda social agraria24
. 

La problematica social y Ia necesidad de contar con organizaciones dedicadas a 

Ia produccion origino en los alios previos y durante 1994 Ia recomposicion de los 

actores sociales, convergiendo en Ia region organizaciones polfticas como: Ia 

CIOAC afiliada al PRO; Ia OCEZ adherida al Partido del Trabajo (PT); Ia CNC 

afiliada al PRI, con sus organizaciones productivas respectivas como Ia Union 

Regional de Ejidos Agropecuarios Forestales (UREAFA); Union de Ejidos 29 de 

Diciembre; Comunidades lndigenas de Ia Region de Simojovel de Allende 

(CIRSA); Union Campesina Obrero Popular lndependiente (UCOPI); Ia Pajal 

yacaltic y Ia cooperativa Tzotzilotic Tzobolutic, entre otras 

24 
Perez Mota, Luis Enrique, Secretario de Desarrollo Agrario : Entrevista. 10 junio de 1996. 
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CAPITULO II 

CONFIGURACI6N GEOGRAFICA Y SISTEMAS DE PRODUCCION DEL EJIDO 

ELAMBAR 

1. La geografla del ejido El Ambar 

El Am bar, ejido del municipio de Jitotol, Chiapas, se encuentra a los 1 r 01 · de 

latitud norte y a los 92° so· de longitud oeste. Se localiza en el camino entre 

Bochil y Jitotol, en lo limites entre estos dos municipios (al Noroeste de Bochil a 

7.5 km en linea recta y a 5 km al Suroeste de Jitotol de Zaragoza). El acceso es 

por camino de terraceria que va de Ia comunidad al entronque con Ia carretera El 

Escopetazo-Pichucalco(Figura. 8). 

Figura 8 Localizacion del cjido El Ambar 
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Los terrenos del ejido se distribuyen de los 1 300 a los 2 000 msnm, 

encontrandose las partes mas altas en las laderas del cerro La Ventana, en su 

parte Oeste (en Ia ampliaci6n conocida como Las Canoas) yen los cerros que se 

encuentran hacia el Noroeste. Las casas del poblado estan ubicadas entre los 1 

500 a los 1 700 msnm. Las tierras descienden hacia el este a los 1 300 msnm, en 

direcci6n al ejido vecino de Alvaro Obregon del municipio de El Bosque. 

El area del ejido recibe Ia influencia de los vientos alisios del Noreste y de las 

masas invernales o nortes del Golfo, par lo que Ia precipitaci6n pluvial es de los 

1 600 a los 1 800 mm anuales, distribuyendose en los meses de mayo a octubre, 

durante Ia epoca de lluvias y de noviembre a marzo, en que esta sujeta a los 

nortes que mantienen con humedad a Ia zona. La red hidrol6gica presenta 

escurrimientos superficiales y corrientes subterraneas. En los terrenos de El 

Ambar se tienen alrededor de ocho arroyos, los que corren par pequerias vegas 

para despues perderse en grietas y cuevas (sumideros). 

Par encontrarse a sotavento de las Montarias del Norte, El Ambar recibe menor 

humedad, su vegetaci6n esta formada par Pinus spp, Quercus spp y LiquidAmbar 

macrophilla, conformando lo que Miranda (1954) denomina como bosque 

caducifolio, siendo su equivalents el "pine-oak liquidAmbar forest" en los trabajos 

de Breedlove (1973). Existe tambien el pinabeto Abies spp. Se trata de una zona 

de transici6n determinada par los cambios de precipitaci6n y de humedad, los que 

disminuyen para integrar una zona mas seca par debajo de El Ambar, en las 

faldas del cerro Cate (madera podrida) sabre los 1 200 msnm, a partir de Ia cual 

el liquidambar desaparece para dejar el Iugar al bosque de pine-encino. Las areas 

mas altas del ejido permanecen con bosque de pino encino, debido a que se trata 

de terrenos que pertenecen a Ia primera ampliaci6n y estan en posesi6n del ejido 

desde los ochenta. 
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En los terrenos aledarios esta vegetaci6n ha venido siendo desplazada par los 

cultivos de Ia milpa, el cafe y los potreros. Hay poca experiencia en el manejo de 

las areas de bosque, el encino es empleado para leria y el liquidambar para 

pastes y horcones al igual que el pino. 

Los suelos de Ia comunidad son luvisoles de textura media segun Ia carta de 

suelos del INEGI. Sin embargo, al interior del ejido se distinguen los suelos 

arcillosos amarillos denominados kan'lum y los suelos negros ik'lum, 

encontrandose los primeros en las partes altas de los cerros y asociadas a una 

vegetaci6n original de pino-encino-liquidambar, Ia cual ha sido transformada en 

pastizales o zacatales, dejando ocotales aislados y los segundos en las terrazas 

aluviales o escalones que se forman naturalmente y en donde se cultiva en Ia 

actualidad mafz y hortalizas (tomate). 

Norhbre 

Kan 

'lum 

lk'lum 

Ton tik 

Cuadra No. 3. Clasificaci6n tzotzil de suelos en El Ambar 

Color · Caracterfsticas 

Amarillo Chicloso, 

impermeable, 

arcilloso 

Negro Buen suelo 

Negro Suelo negro 

pedregosa 

Milpa de baja productividad,. 

elaboraci6n de ollas, adobe, 

embarre y ladrillos 

Cafe, milpa y hortalizas (tomate y 

calabacita) 

Milpa 

Fuente: Taller de Diagn6stico Comunitario y Analisis de Ia Producci6n, ejido El 

Ambar. 1994. 
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2. Configuraci6n hist6rica 

2.1 Lucha agraria y organizaci6n campesina 

El origen del ejido El Ambar estuvo estrechamente relacionado con su historia 

agraria. El primer asentamiento fue Ia finca San Jose, que a principios de los arias 

treinta pertenecia a Manuel Santiago Espinosa, quien vivia en San Cristobal de 

Las Casas y rentaba sus terrenos a Leonidas Zenteno. Santiago Espinosa posefa 

tambien Ia finca San Cayetano, en el municipio de El Bosque y las fincas San 

Caralampio, Sola Bella y San Joaquin, que junto con San Jose, en los municipios 

de Bochil y Jitotol, sumaban mas de 11 000 hectareas. 

La solicitud de tierras para constituir el ejido Ia inicia un grupo de baldios de Ia 

finca en 1935. Aparentemente motivados par el propio encargado de San Jose, 

"antes de que se las fuera a ganar otro grupo".25 La resoluci6n presidencial de 

dotaci6n fue emitida el 24 de enero de 1940, par el presidents Lazaro Cardenas y 

Ia carpeta basica fue entregada en 1973 durante el mandata del presidents Luis 

Echeverria; 27 ejidatarios recibieron un total de 512 ha. La composici6n inicial del 

ejido fue de baldios (trabajadores de las fincas) sin Ia participaci6n de los peones 

acasillados. Estos ultimos que segun los informantes eran mas de sesenta, se 

dispersaron hacia otras fincas cuando se realiz6 Ia toma de tierras. 

Esta dotaci6n se inscribe en el periodo que Reyes (1992) ha denominado "Ia fase 

con orientaci6n politica del reparto agrario para Chiapas" y corresponds con Ia 

decada de los treinta cuando, segun Ia misma autora, se inicia de manera 

significativa el reparto agrario en el estado asf como en el resto del pais. 

En 1953, los ejidatarios iniciaron los tramites para solicitar Ia primera ampliaci6n, 

sin recibir respuesta par parte de las autoridades agrarias. Despues de treinta y 

2S Ver anexo No.3 Fundacion del ejido El Ambar, entrevista con Andres Lopez Gomez 1994. 
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dos arias de gestiones y en el marco de un movimiento agrario regional, el 4 de 

Junia de 1985, una parte de los solicitantes, organizados en Ia CNC, decidieron 

tamar posesion de las tierras, lo que provoco Ia represion y el desalojo. El 12 de 

mayo de 1986, los campesinos de El Ambar fueron convocados por un tecnico de 

Ia Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidraulicos (SARH) a un Iugar del 

poblado para vacunar a los caballos, allf llegaron varios camiones con elementos 

de Ia Seguridad Publica, que dispararon a quemarropa sabre los campesinos, 

muriendo en esta masacre ocho de ellos: Bartolo Hernandez Lopez, Lucas 

Hernandez Perez, Miguel Perez Nunez, Manuel Perez Nunez, Andres Perez 

Perez, Andres Hernandez Nunez, Antonio Hernandez Nunez y Candelario 

Sanchez del Carpio, quedando heridos veintiun campesinos. 

Todos los ejidatarios y solicitantes de El Ambar estaban afiliados a Ia CNC y bajo 

esta membresfa acordaron hacer Ia solicitud de ampliacion del ejido; Ia falta de 

respuesta y el movimiento agrario que vivia Ia region produjeron opiniones 

encontradas, una parte del grupo decide ocupar las tierras y Ia otra estuvo en 

desacuerdo por los riesgos que implicaba. A partir de entonces en Ia comunidad 

conviven dos grupos. Los solicitantes no desisten en su demanda, se reagrupan y 

deciden cambiarse de las filas de Ia CNC a las de Ia CIOAC "porque el de Ia CNC 

dijo que no habfa problema por los muertos y nosotros vefamos que a las 

comunidades de Ia CIOAC no les mataban a su gente"26 y mantenfan Ia posesion 

de Ia tierra. 

Durante mi estancia en Ia comunidad en marzo de 1994, se presentaron los 

promotores de Ia SRA a proponer Ia entrega de Ia carpeta basica. En los pianos 

mostrados a Ia comunidad habfa una faltante de cien hectareas de las 720 que 

desde 1985 tienen en posesion 58 solicitantes. La solucion a Ia dotacion fue 

26
Entrevlsta reallzada con Manuel Perez Sanchez. Ejldo El Ambar, municipio de Jitotol, Chiapas. 

Julio de 1994 
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pospuesta una vez mas a pesar de que "esta tierra Ia han pagado muy cara" 

como reiteradamente serialan los campesinos en alusi6n a Ia masacre de 1986. 

En este proceso de organizaci6n par Ia tierra, los pobladores de Ia comunidad se 

han venido diferenciando: par un lado estan los ejidatarios como grupo muy 

definido; par otra parte estan los solicitantes posesionados de Ia tierra pero sin 

soluci6n definitiva, y finalmente un grupo numeroso de pobladores (avecindados, 

o hijos de ejidatarios) que no tienen formal mente tierra; es decir, que no son 

ejidatarios ni solicitantes aunque algunos poseen alguna parcela, bien sea par 

herencia o par compra. Estes ultimos, motivados par los acontecimientos de enero 

de 1994, continuan organizandose para solicitar una segunda ampliaci6n. 

Entre los ejidatarios tambien se esta desarrollando un proceso de diferenciaci6n 

econ6mica ya que algunos cuentan con recursos suficientes para invertir en 

cultivos que requieren gran cantidad de insumos y mana de obra. Es el caso del 

cultivo de tomate para el cual pagan jornaleros, contratando a los campesinos sin 

tierra dentro de Ia misma comunidad. 

Las condiciones de agrupamiento y organizaci6n al interior de Ia comunidad no 

son inmutables, forman parte de un proceso en constante transformaci6n. Durante 

1994 y 1995, por acuerdos regionales, los solicitantes del ejido El Ambar tomaron 

predios del municipio de Jitotol par cerca de cuatrocientas hectareas ademas de 

que se les entregan otras seiscientas hectareas en Ia zona de Ia Frailesca. 

2.2 Estructura agraria en el ejido 

La estructura agraria del ejido esta fuertemente influida por su historia. La 

diferenciaci6n inicial en ejidatarios, solicitantes y avecindados corresponde a una 

categoria legal y nos muestra de manera importante Ia participaci6n de los 

campesinos en Ia movilizaci6n social par Ia tierra. La distribuci6n inicial entre los 

ejidatarios estuvo definida con base en Ia capacidad de trabajo, sin atender a Ia 
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idea de distribuci6n igualitaria, correspondiendo mayor superficie a quienes 

ocuparon mas terrenos mediante Ia roza para el cultivo o Ia introducci6n de 

pastizales para el ganado. Por esta raz6n, Ia dotaci6n por ejidatario va de 5 a 40 

hectareas, aunque el promedio se mantiene alrededor de 1 0 hectareas. 

La totalidad de Ia tierra ejidal esta parcelada salvo pequerias areas de bosque de 

pino que se mantienen para Ia explotaci6n colectiva de recursos maderables. El 

resto de Ia superficie se destinada a Ia agricultura de cafe, mafz y hortalizas. 

Despues de Ia distribuci6n inicial, ha sido Ia herencia y en menor medida Ia 

compra de parcelas lo que ha venido determinando Ia posesi6n de Ia tierra. Los 

criterios de herencia son variados: en algunos casas se hereda s61o a uno de los 

hijos, en otras se distribuye entre todos los hermanos, en otros casas tambien se 

incluyen a las hijas en Ia herencia, aunque con una superficie menor. Un 

elemento que influy6 en los criterios de herencia fue Ia solicitud de ampliaci6n. A 

quienes eran solicitantes no se les heredaba Ia tierra ya que serfan ejidatarios en 

un tiempo futuro. 

En el caso de las tierras de Ia primer a ampliaci6n (que aun no estan dotadas 

formalmente), se observa una distribuci6n y uso diferenciados; existen areas 

considerables trabajadas de manera colectiva, destinadas a potreros con 

pastizales (sembrados cuando las tierras eran del anterior propietario), areas de 

bosque que se mantienen para Ia extracci6n de lena y madera, y areas comunes 

que se destinan a Ia milpa. En este ultimo caso, se elige en asamblea un area 

cada ario y cada campesino desmonta segun su capacidad de trabajo, en funci6n 

de Ia mano de obra familiar. No se observa un uso intensive de estas tierras, 

presumiblemente debido a Ia inseguridad que aun persiste sabre su posesi6n. 

Estan ausentes formas de explotaci6n mas permanentes como el cafetal. 
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Es probable que Ia inseguridad en Ia posesi6n de Ia tierra induzca una estructura 

parcelaria no individualizada y sea un lazo de organizaci6n de los productores que 

procuran Ia regularizaci6n de estos predios. 

El Ambar es una comunidad organizada: Ia distribuci6n del asentamiento, Ia 

calendarizaci6n de asambleas mensuales ordinarias, Ia respuesta con asistencia a 

las extraordinarias, el manejo de Ia parcela escolar, Ia participaci6n colectiva en Ia 

asamblea para definir las distribuci6n de tierras para Ia producci6n de maiz en el 

caso de las tierras de Ia primera ampliaci6n usufructuadas por los solicitantes, el 

uso de los terreno de pastizales para Ia producci6n de ganado a traves de un 

credito en el que participan ejidatarios y solicitantes, son factores que muestran su 

nivel de organizaci6n. En El Ambar existe una poblaci6n total de 560 habitantes, 

Ia mayorla es joven de acuerdo con el siguiente cuadro de rango de 

edades.(Cuadro 4). 

Los asuntos especificos de cada uno de los grupos son resueltos por medio de Ia 

participaci6n de los interesados y mediante decisiones colectivas. La maxima 

autoridad de Ia comunidad es Ia asamblea de pobladores, existe un Comisariado 

Ejidal y su respective Consejo de vigilancia, un Comite Particular Agrario y un 

Juez Municipal, ademas de los Comites de Salud y Educaci6n. 

Los habitantes de El Ambar mantienen nexos con Ia poblaci6n de Chuchil't6n 

(ardilla de piedra), municipio de San Andres Larrainzar, debido a que tres de los 

ejidatarios fundadores llegaron de esa comunidad y ademas porque persiste una 

amplia red de relaciones comunitarias basadas en multiples intereses. Los 

Ambarerios piden al rezandero de Chuchirt6n oficiar los ritos religiosos (rezos) 

cuando su vida cotidiana, salud o intereses econ6micos son afectados por hechos 

que consideran sobrenaturales. 
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Cuadra no. 4 Poblaci6n del ejido El Ambar 
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Fuente: Censo de poblaci6n efectuado por los maestros de Ia escuela primaria en 

1994 

En Ia actualidad se presenta una reactivaci6n de festividades religiosas del culto 

cat61ico. AI parecer se habfan suspendido desde 1990, a causa de Ia existencia, al 

interior de Ia comunidad, de dos religiones: Ia cat61ica y Ia evangelica que 

condena Ia adoraci6n de imagenes. No obstante, existe Ia decision de reiniciar los 

festejos de algunos santos como un aspecto importante de organizaci6n de Ia 

comunidad. 

2.3 La organizaci6n para Ia producci6n 

Dos son las formas fundamentales de organizaci6n para Ia producci6n que 

observamos en Ia comunidad. La organizaci6n familiar que es Ia predominante y 

mediante Ia cual se abordan Ia mayor parte de los sistemas de producci6n 
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(cafetal, milpa y hortalizas), Ia organizacion colectiva para Ia explotacion y el 

manejo del potrero y el ganado. 

Las tierras que aun no estan legalmente dotadas se explotan mediante Ia 

organizacion colectiva, al parecer, tanto par Ia imposibilidad de distribuir Ia tierra, 

como porque el grupo solicitante permanece en Ia idea del trabajo comunitario. 

Resalta el manejo que hacen del potrero ya que es una combinacion de trabajo 

colectivo e individual. El grupo de solicitantes ha recibido dos creditos para el 

ganado, uno en 1986 y el otro en 1993. 

En ambos casas han mantenido el trabajo colectivo hasta el momenta de liquidar 

el credito, despues dividieron el ganado equitativamente entre los socios y 

continuaron explotandolo de manera individual, continuando con el manejo 

colectivo de los potreros. 

El grupo de 58 solicitantes y 15 ejidatarios mas pertenecen a Ia Union de Ejidos 

29 de Diciembre, a traves de Ia cual realizan las gestiones de proyectos 

productivos o de beneficia social y han iniciado procesos de comercializacion de 

cafe. La Union de Ejidos fue formada par Ia CIOAC para contar con organismos 

encargados de los procesos productivos, en Ia subregion. Existe otro grupo de 48 

productores que se encuentran, junto con miembros de otros ejidos, en Ia 

Sociedad de Solidaridad Social Korochoch (pajaro carpintero). 

Las unidades de produccion de Ia comunidad de El Ambar se caracterizan par 

desarrollar en su interior una serie de actividades fuertemente interrelacionadas, 

algunas de elias ligadas al mercado y otras destinadas al autoconsumo. El 

proceso productive es desarrollado par unidades de tipo familiar con el objeto de 

asegurar, ciclo a ciclo, Ia reproduccion de sus condiciones de vida y de trabajo o 

en otros terminos, Ia reproduccion de los productores y de su propia unidad de 

produccion CEPAL (1982). 
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3. La unidad campesina y el manejo de los recursos naturales 

3. 1 La unidad domestica 

La unidad campesina es, simultaneamente, una unidad de produccion y de 

consume donde las actividades domesticas son inseparables de las de 

produccion. Entender par si sola Ia dinamica de las unidades familiares de El 

Ambar puede ser parcial si no intentamos reconstruirla a traves del tiempo, para 

verla como una sintesis de sus multiples interrelaciones. Una de las formas mas 

claras de estos cambios es Ia sucesion de Ia vegetacion original de Ia comunidad 

a los sistemas de cultivo. Asi, en el diagrama siguiente se muestra Ia sucesion de 

bosque de pino, encino y liquidambar a los cultivos de milpa, cafe, hortalizas, 

potreros y explotacion forestal, durante el periodo que va de 1935 a 1994. (Figura 

9). 

En las unidades campesinas del periodo 1943 a 1945, Ia mayoria de las familias 

destinaba sus sistemas de cultivo para Ia produccion de autoconsumo y Ia fuerza 

de trabajo central (adultos de Ia familia), era vendida a los finqueros en las 

plantaciones de caria de azucar y tabaco, como se deduce de Ia entrevista a 

Andres Lopez, quien explica como eran las tierras en donde se fundo el ejido: 

Los terrenos en los que se fundo el ejido pertenecian a Manuel Santiago quien los 

rento par cinco aria a Leonides Zenteno "para su ganado", llevaba dos arias el 

contrato cuando murio Manuel Santiago, asi Leonides Zenteno se quedo con las 

tierras de San Jose que contaba como cincuenta caballerizas, que abarcaban las 

tierra del Sarro Buena Vista y Obregon. Habian sesenta mozos y treinta baldios 

que transportaban las "marquetas" y "tapas" de panelas para Las Casas, (San 
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Figura 9 Sucesion de bosque a sistemas de cultiYo de 1935 a 1994 en Ia comunidad El Ambar, 

municipio de Jitotol, Chiapas 
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Fuente: Aprovechamiento de los ecosistemas en una comunidad tzotzil del Norte 

de Chiapas. Reporte segundo semestre MDRR. 1994. 

Fanega: Medida de capacidad, variable de acuerdo con 

Originalmente compuesta por 55 litros y 501 mililitros. 
28 

el Iugar en que se aplique. 

L6pez G6mez, Andres. Campesino de 84 anos. Entrevista. 24 de febrero de 1994 en Ia 

comunidad El Ambar. 

67 



La expresion "para su ganado" en Ia entrevista a Andres Lopez nos permits 

deducir Ia existencia de potreros desde 1935 y explicarnos de donde algunos 

baldios obtuvieron ejemplos para entender que Ia siembra de pasto les permitia 

abarcar mas cantidad de tierras con menos dificultad que las rozaduras para 

milpa lo que para efectos de analisis nos parece como un primer momento de 

diferenciacion campesina. 

Durante esta etapa existieron ejidatarios que unicamente tomaron en posesion 

cuatro hectareas y otros que lograron trabajar hasta 44 hectareas en una dotacion 

considerada para el trabajo colectivo. De esta forma, el proceso de diferenciacion 

dentro de Ia comunidad se da con acuerdo a Ia disponibilidad de fuerza de trabajo 

al interior de Ia unidad campesina, siendo este el principal patron de distribucion 

de Ia tierra. 

Las unidades que contaron con mayor cantidad de fuerza de trabajo o tenian 

capital obtenido por Ia venta de su fuerza de trabajo, pagaron peones para 

posesionarse de mayores extensiones de tierra, se trata de los ejidatarios que 

tienen un promedio de posesion mayor de 1 0 ha. El promedio regional 

considerando exclusivamente el area laborable en 1970 era de 11 .73 ha; este 

promedio considera los municipios de Amatan, Bochil, Pantelho, Pueblo Nuevo y 

Simojovel y se obtiene dividiendo las areas laborables entre el numero de 

ejidatarios en Ia region con base en el censo de 1970, segun Garcia (1984). 

(Figura 10) 

En 1960, Ia unidad campesina vuelve a ser influida por Ia introduccion de un 

nuevo cultivo: el cafe. Entonces se sembraron los primeros cafetales como 

iniciativa de los ejidatarios que vendian su fuerza de trabajo en las fincas 

cafetaleras de Frontera y San Jose Chapayal, en el municipio de Pueblo Nuevo 

Solistahuacan, Chiapas. 
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Figura 10 Com11onentes de Ia comunidad camJiesina en Ia comunidad El Ambar, municiJiio de Jitotol, 

de 1935 a 1945 
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Fuente: Aprovechamiento de los ecosistemas en una comunidad tzotzil del Norte 

de Chiapas. Reporte segundo semestre MDRR. 1994. 

El cultivo de cafe se generaliza en el ejido hasta 1982 como consecuencia de Ia 

presencia del INMECAFE, que con un programa tecnico financiero incide de 

manera importante en Ia comunidad. A partir de este aria se intensifica el usa de 

Ia fuerza de trabajo en el cultivo del cafe, logrando evitar las emigraciones, al 

recibir del INMECAFE el apoyo para remunerar a esa fuerza de trabajo (Figura 

11 ). 

De esta forma, el complemento mercantil de las unidades campesinas deja de ser 

Ia venta de Ia fuerza de trabajo para ser Ia venta de los granos de cafe. Asi pues, 

par una parte se intensifica el usa de fuerza de trabajo familiar diferenciada en el 

cultivo del cafe y al mismo tiempo se posibilita Ia compra de fuerza de trabajo 

dentro de las unidades campesinas en determinados periodos del aria, como una 

estrategia mas de producci6n y reproducci6n (Apendini eta/, 1983). 
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Figura II La unidad campesina y sus principnles componentes y relnciones de 1960 a 1962 
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Fuente: Aprovechamiento de los ecosistemas en una comunidad tzotzil del Norte 

de Chiapas. Reporte segundo semestre MDRR. 1994. 

Con Ia generalizaci6n del cultivo del cafe se generan nuevas practicas agricolas y 

se produce un cambio tecnico importante en Ia comunidad, a traves de Ia 

producci6n a escala del cafe con un paquete tecnol6gico especifico. 

En el ario de 1985, se da una ruptura al interior de Ia comunidad entendida esta 

como un proceso de diferenciaci6n tanto en Ia forma de acceder a tener mas 

tierras para los avecindados, como en las formas de organizaci6n social y lucha 

campesina. 

3.2 Diferenciaci6n de productores y estructura agraria 

Es asf como a rafz de Ia toma de tierras se van diferenciando en Ia comunidad 

tres grupos sociales con multiples relaciones, pero con formas de organizaci6n 

para Ia producci6n y de posesi6n de tierras diferentes. De este modo, Ia estructura 

agraria incide en Ia diferenciaci6n de los productores. 
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Por una parte, se encuentra el grupo de los ejidatarios quienes fueron 

directamente beneficiados por el derecho con formas de organizaci6n mas 

individuates; despues estan los solicitantes quienes deciden tomar las tierras y 

trabajan a traves de un sistema de organizaci6n colectiva, y por ultimo estan los 

avecindados que son hijos de ejidatarios que no tienen tierra o que poseen 

superficies muy pequelias, obtenidas principalmente por herencia. A raiz de esta 

diferenciaci6n y a pesar de que las unidades campesinas de Ia comunidad estan 

fntimamente relacionadas por cuestiones de parentesco, de manera general cada 

grupo tiene su propia estrategia de producci6n y reproducci6n que se vuelve a 

reflejar en los sistemas de cultivo y sobre todo en las formas de organizaci6n para 

Ia producci6n yen las superficies posesionadas. (cuadro 5) 

Cuadro No. 5 Diferenclaci6n de los campesinos de El Ambar 

Categorlas agrarias 

Ejidatarios 

Solicitantes 

Avecindados 

Total 

40 

123 

Fuente: Taller de Diagn6stico Comunitario y Analisis de Ia Producci6n, ejido El mbar. 1994. 

Los ejidatarios. Para este grupo pueden definirse tres etapas de implantaci6n de 

los sistemas de producci6n: /a primera, va de 1935 hasta finales de los 60, en Ia 

que inician el proceso productivo en terrenos explotados bajo Ia 16gica de 

producci6n de Ia tinea, cubiertos por bosques y potreros en las partes altas y calia 

de azucar en las tierras bajas, Ia siembra de potreros y milpa fue el mecanismo 

que determin6 Ia extensi6n en propiedad en tanto que el tamalio de Ia mano de 

obra familiar y Ia posesi6n de capital para el pago de los desmontes funcion6 para 

algunos como limitante para obtener mayor cantidad de tierra. 

Los productos que el ejido requerfa de inmediato era los de autoconsumo: maiz y 

frijol. Sin embargo, continuaron vendiendo su fuerza de trabajo tal como lo hacian 
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en su condicion de baldios. El elemento que determino desde sus inicios Ia 

orientacion de los sistemas de produccion fue Ia condicion de baldios: (gente libre 

en posibilidad de contratarse) y que aun bajo condiciones de explotacion aprendio 

de manera mas temprana el manejo de recursos economicos obtenidos por Ia 

venta de su fuerza de trabajo en los cafetales. 

La estrecha relacion con el cafetal orienta Ia segunda etapa del proceso 

productive que se inicia en 1960 cuando algunos ejidatarios introducen Ia 

produccion de cafe al retomar Ia tecnologia de produccion que se aplicaba en Ia 

tinea (labores culturales, insumos, cantidad de tierra que es redituable dedicar a 

Ia produccion); su experiencia como jornaleros en los cafetales, el acceso a Ia 

semilla y el hecho de contar con Ia seguridad en Ia tenencia de Ia parcela aunado 

a 20 alios de manejo individual favorecieron Ia introduccion del cultivo y en 

consecuencia continuo el desmonte. 

La tercera etapa se ubica a partir de 1982 con Ia generalizacion del cultivo de 

cafe auspiciada por el INMECAFE. Los ejidatarios conocieron y adoptaron 

mediante Ia asistencia tecnica el paquete tecnologico compuesto de fertilizantes y 

pesticidas quimicos. A traves del credito estuvieron en posibilidades de comprar 

insumos y pagar mano de obra para los tiempos de cosecha, lo que fortalecio su 

logica de produccion individual, establecieron relaciones laborales con 

solicitantes y ejidatarios y rompieron Ia tradicion de ayuda mutua al adquirir una 

vision comercial. 

Los ejidatarios que tenian para 1993 un ahorro de capital pudieron dedicarse al 

cultivo de hortalizas, entre las que destaca el tomate, por las mejores utilidades 

pero tambien se sembro repollo y calabacitas zuchini. Algunas de estas siembras 

fueron apoyadas con recursos para insumos a traves del Fondo Regional del INI 

por el Centro Coordinador de Bochil, asi como por el Modulo de Atencion 
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lndlgena de SEDESOL en esa localidad en el ario de 1994. Estos cultivos 

requirieron de mano de obra que fue proporcionada por los avecindados del ejido. 

Su condici6n de ejidatarios desde 1940 y Ia afiliaci6n a Ia CNC hasta 1985, les 

confiri6 mas capacidad de relaci6n con el mundo occidental y tambiem propici6 Ia 

formaci6n de lideres habiles y experimentados con capacidad de gesti6n para 

obtener apoyos institucionales de utilidad para el proceso productive del ejido o 

por lo menos para contar con infraestructura como patios de secado, 

despulpadoras. 

Para el caso de los solicitantes, en el establecimiento de los sistemas de 

producci6n se pueden caracterizar dos etapas: /a primera que va de 1953 hasta 

1985 durante esta larga etapa a Ia primera generaci6n de solicitantes se les 

asignaba en cada ciclo pequerias parcelas en calidad de prestamo para obtener 

su producci6n de autoconsumo (milpa y frijol) Ia precaria condici6n de los nuevos 

nucleos familiares formados por los j6venes hijos de ejidatarios los obligaba a 

garantizar por lo menos Ia producci6n para Ia reproducci6n de su fuerza de 

trabajo. mas adelante algunos heredaron Ia tierra. 

La segunda etapa se considera a partir de 1985, fecha en que se intenta de nuevo 

Ia ampliaci6n; los solicitantes tomaron Ia tierra y se afiliaron a Ia CIOAC. AI 

conseguir las tierras en posesi6n obtuvieron el credito para Ia producci6n 

ganadera con el apoyo de los ejidatarios y Ia usufructuaron de manera colectiva, 

debido a que no tenian seguridad en Ia tenencia, ademas de que los terrenos en 

posesi6n eran potreros inducidos y naturales las caracteristica del terreno fueron 

las que determinaron su orientaci6n productiva, en tanto que el manejo en 

colectivo estaba inducido tanto por Ia organizaci6n social como por Ia instituci6n. 

Las limitantes para Ia producci6n son de caracter tecnico, falta de manejo de los 

potreros y desconocimiento del manejo del hato. 
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Los avecindados que han colaborado como mano de obra en Ia implantaci6n del 

cambio tecnico como una estrategia de reproducci6n de Ia unidad familiar a traves 

de Ia siembra del cultivo de hortalizas que en un principia fue tomate en el ario de 

1992, y al ario soguiente se diversific6 a calabacita zuchini y coliflor. Ademas de 

sembrar mafz y frijol, en terrenos propios o prestados. (Figura 12) 

Figura 12 La unidad campesina en El Ambar,sus tipos de productores y su relaci6n con los sistemas de 

cultivo 
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Fuente: Aprovechamiento de los ecosistemas en una comunidad tzotzil del Norte 

de Chiapas. Reporte segundo semestre MDRR. 1994. 

3.3 Caracteristicas generales de Ia producci6n 

Hasta aquf se ha hecho una caracterizaci6n de las unidades campesinas, es 

importante resaltar las siguientes consideraciones: 

a) La producci6n de Ia milpa y el solar esta destinada a satisfacer las necesidades 

de Ia familia. El cafe, las hortalizas, el ganado y Ia venta de Ia fuerza de trabajo 

son Ia parte mercantil. Sin embargo, esto no puede entenderse de manera 

separada como una esfera domestica y una esfera econ6mica, sino como una 

actividad productiva total (Appendini, eta/., 1983 ). 

74 



b) Se emplea en lo fundamental el trabajo de sus miembros, por lo que Ia 

composici6n y el tamario de Ia familia determine en buena medida el volumen y 

calidad de Ia actividad econ6mica (Chayanov, 197 4 ). 

c) En el seno de Ia comunidad se da un complejo sistema de intercambios extra 

mercantiles mas o menos reciproco que es una base fundamental para Ia 

reproducci6n misma de Ia unidad campesina (CEPAL, 1982 ). 

En Ia unidad campesina encontramos que Ia presencia de familias extensas es 

significative y cumple Ia funci6n de apoyo para Ia formaci6n de Ia nueva familias 

nucleares, ya que al casarse una pareja por lo general se van a vivir a Ia casa de 

los padres del novio. De esta forma Ia nueva familia puede ir construyendo su 

casa poco a poco e irse capitalizando para vivir solos en un periodo que va de 

dos a cinco arias. Generalmente las nuevas viviendas se construyen en las 

inmediaciones del solar de Ia casa paterna, formando agrupamientos familiares, 

que les permite compartir infraestructura productive como los patios de secado y 

las despulpadoras de cafe. 

La alimentaci6n familiar esta basada en el consumo del maiz y frijol proveniente 

de Ia parcela, pero no son autosuficientes ya que tienen que comprar maiz y frijol 

por cinco o seis meses. Esto nos da idea de como una actividad deficitaria como 

Ia rnilpa es cornpletada con las otras actividades de tipo rnercantil llegando a 

tener el equilibria que permite Ia reproducci6n de Ia unidad campesina y su fuerza 

de trabajo. 

4. Anfllisis econ6mico de los sistemas de cultivo y de cria del Ambar 

Como se ha serialado, existe una estructura agraria al interior del ejido, misma 

que incide en Ia diferenciaci6n de los productores, ya que explica las formas de 

acceso individuales a Ia posesi6n de Ia tierra. Sobre esta base de distintos tipos 
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de productores se va a constituir Ia organizaci6n para el trabajo de Ia comunidad, 

conformada a traves de una serie de relaciones, siendo una de elias los tipos de 

cultivo, de acuerdo con las posibilidades y limitaciones propias de cada productor 

y Ia demanda del mercado. 

Para abordar el analisis de Ia producci6n de Ia comunidad, se parte de una 16gica 

que va de lo particular a lo general tomando como punta de partida los sistemas 

de cultivo, para que posteriormente se intente su integraci6n global. Entiendo por 

sistema de cultivo un "conjunto estructurado formado por una unidad espacial (Ia 

parcel a o un grupo de parcel as que reciben un tratamiento identico) una unidad 

de tiempo (o ciclo agricola, o sea una sucesi6n de cultivos caracteristicos 

tomando en cuenta los ritmos eli maticos y biol6gicos) y una secuencia tecnica ( o 

itinerario tecnico, aplicaci6n de conocimientos de medias y secuencia de 

operaciones )" (Linck, 1991 ). 

Partiendo de esta definicion, en Ia comunidad de El Ambar encontramos los 

sistemas de cultivo de milpa, cafe, hortalizas, solar y de cria de ganado para los 

cuales el terrene disponible, en las diferentes parcelas de cada agricultor, se 

distribuye siguiendo criterios de calidad de suelo, relieve, pendiente y tenencia de 

Ia tierra. Las partes altas del ejido que cuentan con pastizal se dedican al ganado 

bovina, las pendientes son para el maiz y el cafe, las tierras planas son para las 

hortalizas y las partes bajas que pertenecen a Ia ampliaci6n son para potrero de 

acuerdo con el Cuadra 6. 

Cuadra 6. Sistemas de cultivo de acuerdo con el relieve en el ejido El Ambar 

Semiplano hortaliza hortaliza 

Cerril con pendientes maiz y-cafe cafe 

Cerril tierras altas ganado ganado 

Fuente: Diagn6stico Comunitario de El Ambar. 1994. 
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Partiendo de que un mismo productor posee y desarrolla en forma paralela varios 

sistemas de cultivo en su terrene y que este se encuentra par lo general dividido 

en pequerias parcelas a traves de los diferentes predios de Ia comunidad, 

analizaremos el valor de Ia producci6n par cultivo. En el Taller de Diagn6stico 

Comunitario los campesinos de El Ambar serialaron sus parcelas en un plano 

comunitario (Figura 13) y elaboraron diagramas del tipo de suelo, forma de cultivo 

y labores culturales para cada sistema de producci6n; asimismo, hicieron el 

calendario de las actividades a traves de los meses del aria (Figura 14). Con esta 

informacion se realiza Ia descripci6n de los cultivos y se elaboran los cuadros de 

los costas de producci6n para cada uno de elias. 

Figura 13 
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Figura 14 

4.1 Sistema de cultivo de Ia milpa. 

Dentro del sistema de cultivo de Ia milpa se desarrollan especies vegetales 

comestibles en asociacion con Ia siembra de mafz. Las tierras que los 

campesinos utilizan para sembrar son las que tienen acahuales o las que tienen 

monte bajo con un tipo de suelo ik'lum (negro tertii) o ton'tic (suelo negro 

pedregosa). El sistema de cultivo es el de roza-tumba y quema aunque en los 

ultimos arias generalmente se realiza unicamente Ia roza y quema por Ia presion 

tan fuerte que hay sabre los acahuales y su desplazamiento por productos 

destinados directamente al mercado tales como el cafe, el ganado y las 

hortalizas. 

La milpa se inicia en mayo sembrando de forma individual solo mafz o este 

asociado al frijol utilizando semillas criollas (una para mafz y tres para frijol), para 
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lo que se emplea basicamente Ia fuerza de trabajo familiar. Actualmente, para 

lograr una buena producci6n de mafz, es necesario fertilizar y hacer dos 

aplicaciones de Ia mezcla de fertilizante (18-46-00 y 46-00-00, en una proporci6n 

de 100 kg del primero y 150 kg del segundo por hectarea). 

Los instrumentos de trabajo utilizados son machete, macana, bomba aspersora y 

azad6n, obteniendose producciones de mafz de 300 a mil kg/ha, ademas de 200 

kg de frijol y Ia recolecci6n de otras especies para el autoconsumo, tales como los 

chicmehel (hongos), calabazas, hierba mora, napush tzequilal, chuchol y 

tzepen6n, que son verduras comestibles. 

La milpa, al igual que las zonas cafetaleras de Ia comunidad se halla dispersa, 

conformando un paisaje agrario de mosaico entre cafetales y acahuales, en 

terrenos de diversos arios de descanso, con zonas de uso intensive, a las orillas 

del camino y en las cariadas de los arroyos para el cultivo de hortalizas 

Se observan problemas de erosion y abatimiento de Ia materia organica debido al 

poco uso de practicas de conservaci6n de suelos. El mayor problema para el 

cultivo de mafz es Ia falta de acahuales para realizarlo, por lo que los tiempos de 

descanso de Ia tierra se ha reducido de cinco a dos arios y se ha incorporado Ia 

aplicaci6n de fertilizantes qufmicos para poder regular Ia sustentabilidad de este 

cultivo, que ha perdurado como el principal producto para el autoconsumo. Entre 

las causas que estan propiciando esta problematica resaltan el crecimiento 

demografico y Ia falta de alternativas para los productores. 
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Cuadra No. 7. Costas de Producci6n en una hectarea de cultivo de maiz 

. lrisumos · <·· Costos ./} :{ ................ 

16 kg $ 10.50 Preparaci6n 20 

herbicidas 4 litros $ 100.00 siembra 4 

doslimpias 16 

Fertil izante 250 kg. $250.00 aplicaci6n 4 

cosecha 8 

Total $ 360.50 jornales 52 

4.2 .-Sistema de cultivo del frijol 

El cultivo del frijol se siembra por aparte, en parcelas de alrededor de media 

hectarea, Ia epoca de siembra es durante Ia temporada de lluvias, desde 

principios de mayo, hasta fines de junio. La semilla es criolla, seleccionada por los 

productores de Ia variedad negro. Se utilizan herramientas tales como azad6n, 

machete, bombas aspersoras, ademas de insumos. 

Cuadra No.8. Costas de producci6n para el cultivo de frijol en 0.5 hectarea. 

lnsumos Costos •·•···•••···• ..•...... ::~9.tp§1~~ ) d 
Semilla criolla 16 kg $ 10 roza y quema 10 

siembra 8 

Fertilizante 250 kg $250 aplicaci6n 8 

limpia 16 

lnsecticida 2 litros $ 50 aspersion 4 

cosecha -majado 9 

Total $310 aporte/productor 55 

Los rendimientos obtenidos en el cultivo del frijol en media hectarea son de: 800 

kg, Ia mitad es para consumo (400 kg) y el otro 50% se destina para Ia venta. El 
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ingreso por este concepto es de mil pesos, siendo el valor total de Ia producci6n 

de $2 000.00. El destino de Ia producci6n son los lugares de venta: Bochil y 

Jitotol. 

4.3 Sistema de cultivo de cafe. 

A partir de Ia llegada del INMECAFE a Ia comunidad, el manejo del cultivo se 

intensific6 introduciendo variedades mejoradas como el caturra rojo, caturra 

amarillo y bourbon, asi como plantaci6n con trazos a una distancia de 3 x 3 

metros, por lo que se incremento Ia densidad de poblaci6n. Como especies para 

sombra se utilizan principalmente las del genero lnga y los huertos se distribuyen 

en las areas que conforman dos microcuencas, las cuales estan protegidas de los 

vientos trios y proporciona suficiente humedad al cafetal; el tipo de suelo utilizado 

es el ik'lum (suelos negros), con un reciclado rapido de Ia materia organica, 

(hojas de chalum y restos vegetales), con fijaci6n de nitr6geno por las raices de 

estas leguminosas. 

La superficie media por productor es de 1.5 hectareas. Anteriormente utilizaron 

.fertilizantes y agroquimicos; sin embargo, a raiz de Ia fuerte crisis que afronta el 

cultivo, actualmente ya no se fertiliza y las labores aplicadas al cultivo se han 

reducido al minimo para tener limpio el cafetal y cosechar los granos. En el cultivo 

del cafe se hace un uso diferenciado de Ia mano de obra familiar; asi, Ia fuerza de 

trabajo masculina se ocupa del proceso de cultivo, apoyandose en Ia cosecha con 

los hijos y Ia esposa, y de ser necesario contrata jornales cuando se intensifica Ia 

cosecha, asi como en el proceso de beneficia humedo. 
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Cuadra No. 9. Costas para el establecimiento de una hectarea de cafe, 1994 

Actividad Casto N' d · r ·· ·····.·.·· .. · umero e Jorna es 
. · ... :;:;:;.:.;>-:.· 

Desmonte mano obra productor 16 

Semi II a $50.00 2 

Almacigo mano obra productor 2 

Holladura del terrene " " " 15 ---
Transplante " " " 15 ---
Primera limpia " " " 16 ---
Segunda limpia " " " 16 ---
Aplicaci6n de fertilizante $1 1 00 precio del insumo 16 

Tercera limpia " " " 16 ---
Primera limpia 2° ario " " " 16 ---
Aplicaci6n de fertilizante $1 100 precio del insumo 16 

Segunda limpia " " " 16 ---
Primera limpia 3° ario " " " 16 ---
Aplicaci6n de fertilizante $1 1 00 precio del insumo 16 

Segunda limpia " " " 16 ---
Primera cosecha29 $900 pago de mano o. 60 

TOTAL Casto Total de $4 250 265 (60 pagados) 

Este costa de producci6n, para una hectarea de cafe con agroquimicos, incluye 

un periodo de tres arias, desde Ia siembra hasta el primer corte. En los calculos 

del costas para un ario de producci6n, ya no se incluye el concepto de siembra 

29 Durante Ia cosecha se tlenen que pagar jornales de cuatro a cinco gentes por dla, a raz6n de 
dos a tres pesos por cada lata de cafl! cereza que se corta, slendo un promedlo de corte de cinco 
latas al dla por persona. 
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Cuadro No.10. Costos por un anode producci6n en una hectarea de cafetal. 

Actividad Costo 
.. ·.·· ... 

Amortizaci6n3o $283 

Primera limpia mana de obra productor 16 

Aplicaci6n fertilizante $ 1 100 16 

Segunda limpia mana de obra productor 16 

Cosecha $900 60 

Despulpado mana de obra productor 14 

Lava do mana de obra productor 30 

Secado mana de obra productor 20 

Venta , transporte $450 5 

TOTAL $2 733 177 (60 pagados) 

Los rendimientos en promedio son de 11.5 quintales par hectarea, el valor de 

cad a quintal (65 kg), para Ia cosecha de 1993-94 fue de: $227.50 par Ia que el 

valor de Ia producci6n de una hectarea fue de $2 616.00 

Debido a Ia crisis en los precios del cafe a partir de 1992, muchos productores de 

Ia comunidad dejaron de aplicar fertilizante o disminuyeron las cantidades 

empleadas; solo de esta forma pueden obtener algun pequefio margen de 

ganancia, siendo minima Ia cantidad entre lo que se invierte y lo que se obtienen, 

ya que practicamente los costas de producci6n son iguales al precio de Ia 

cosecha de cafe en pergamino. 

La venta de Ia producci6n se realiza en Bochil o en el mismo poblado a donde 

acuden los recepcionistas y acaparadores provenientes de esta ciudad. La 

problematica del cafe gira en torno a las dificultades para una eficiente 

30 Los costas de amortizaci6n de Ia plantaci6n para los primeros tres arias en que no se obtuvieron 

rendimientos, se calcularon dividiendo los $4 250 empleados en su establecimiento, entre 15 aflos 

que representan Ia vida util del cultivo. 
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comercializaci6n, Ia falta de una instancia organizativa que se dedique a buscar 

mercados alternativos, los bajos precios y baja productividad por las pocas 

labores culturales que recibe el cafetal. 

Las constantes fluctuaciones en los precios del cafe han sido un factor que no ha 

permitido que el cultivo sea atendido con todas las labores culturales necesarias, 

ello aunado al incremento en los costos de los insumos (fertilizante y pesticidas), 

ha determinado que se reduzca el numero de jornales empleados asi como Ia 

cantidad de insumos necesarios para obtener cosechas elevadas. 

La falta de una organizaci6n que busque Ia comercializaci6n de Ia producci6n de 

cafe, se debe a varios motivos, entre ellos el no contar con volumenes suficientes 

para ofrecer en el mercado, a Ia calidad del producto que no satisface Ia demanda 

internacional, sin embargo el factor principal es que Ia comunidad no se ha 

propuesto como una estrategia prioritaria Ia comercializaci6n del aromatico. 

4.4 Sistema de cultivo de hortalizas. 

En este sistema, se hace enfasis en el principal cultivo que es el tomate, es aqul 

donde los productores intensifican su fuerza de trabajo al realizar ellos mismos 

todas Ia tareas desde las fases del crecimiento vegetativo hasta Ia floraci6n; Ia 

contrataci6n de fuerza de trabajo es durante Ia epoca de cosecha. 
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Figura No 15. Elementos que intervienen en el sistema de cultivo del tomate 

Recursos Naturales "'\ 
y 

Tecnologin 

,, 
Sistema 

Fuerza de Unidad 
Cultivo - ~ - trabajo familiar 
Tom ate 

t Cosecha 
Contrataci6n de .... Selecci6n I Mercado 
fuerza de trabajo - I ,2 y 3 Clases 

t 
Fuente: Aprovechamiento de los ecosistemas en una comunidad tzotzil del norte 

de Chiapas. Reporte segundo semestre MDRR 1994. 

Los entrevistados informan que el tomate puede sembrarse durante todo el ario y 

que han sembrado tres veces al ario. La superficie que siembran es de 25 x 50 

metros. Se dedican a esta actividad unos 15 ejidatarios. 
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Cuadro No. 11 Costos de producci6n del cultivo de tomate 

Preparaci6n de Ia tierra aportaci6n productor 10 

Elaboraci6n almacigo 

trasplante. 

Limpias(dos limpias) 

Fumigaciones cada tercer dia 

durante tres meses 

Cosecha 

Acarreo 

Selecci6n 

Transporte (flete) 

TOTAL 

aportaci6n productor 1 

Aportaci6n productor 3 

aportaci6n productor 2 

$876.50 herbicidas 30 

$450.00 30 

aportaci6n productor 3 

aportaci6n productor 3 

$450.00 3 

$1 776.50 85 (30 pagados) 

La siembra implica un mayor sometimiento al mercado, to que significa 

desventajas sistematicas sobre las condiciones productivas, interesando y 

desalentando el cultivo entre los productores. El tomate se vende a intermediarios 

de Tuxtla Gutierrez, Pichucalco y Villahermosa y en las comunidades vecinas. La 

superficie cultivada de tomate por productor es de una a cuatro tareas (200 a 800 

m\ Se contrata mana de obra unicamente durante Ia cosecha para el corte y 

selecci6n de Ia fruta en tres calidades. El riego se efectUa por medio de cubeta y 

jlcara, cuando es necesario. Las epocas de siembra son de octubre a enero y de 

mayo a junio. Se observaron problemas con el uso de pesticidas, erosion de 

suelos y su perdida por falta trazo en sistema de curvas a nivel. 
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Cuadro No. 12. Rendimientos del cultivo del tomate en 1 250 m2 

Cosecha buena 

Cosecha regular 55 

Producci6n promedio 115 

Producto bruto de un ciclo al ario. 

Precio durante Ia "buena cosecha" 

Precio durante Ia "mala cosecha" 

Precio promedio 

4.5 Sistema de crla de ganado 

bajo $ 75 cada caja = 125 

prom. $ 120 cada caja = $16 500 

$28 875 

$4 125 

$16 500 

El pastizal se ha expandido sobre Ia vegetaci6n original de pino y liquidambar, por 

lo que ocupa principalmente las partes mas altas de los cerros con fuertes 

pendientes. En Ia parte baja hay otra superficie de potrero. La mayor parte de los 

pastos son gramlneas nativas de Ia zona, ademas de algunos inducidos como Ia 

jaragua, gigante y el pasto estrella, este en menor proporci6n y de muy mala 

calidad. La superficie de potrero es de 150 hectareas aproximadamente. 

El ganado pasta en el area de terrenos que corresponden a Ia primera ampliaci6n. 

Los potreros no tienen divisiones precisas. Generalmente se acostumbra a que 

antes de meter a pastar a los animales, se pica el monte sin dar tiempo al pasto 

para crecer; tomando en consideraci6n el manejo deficiente del sistema se 

encontraron tres especies forrajeras nativas, entre elias Ia Leucaena (guash) que 

puede usarse para un manejo agrosilvopastoril. 

Es importante mencionar que los potreros ya existlan en los terrenos y que estos 

fueron establecidos por los antiguos propietarios, asi como las instalaciones 
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pecuarias con que se cuentan, sabre todo las que corresponden a Ia primera 

ampliaci6n del ejido. 

La actividad ganadera en El Ambar se realiza en forma colectiva par parte de un 

grupo de 75 ejidatarios y solicitantes, quienes obtuvieron un credito a traves del 

Fonda Regional de Solidaridad del INI en Bochil para Ia compra de 33 novillonas 

y un semental. Lo peculiar de este sistema estriba en que al tratarse de un credito 

otorgado par el INI, Ia oferta es abierta para cualquier poblador de Ia comunidad 

sean ejidatarios solicitantes o avecindados y se integran como socios del credito 

para ganado. El grupo de socios se organiza para Ia realizaci6n de las tareas y a 

cada uno le corresponde trabajar un dla a Ia semana, dedicandole un total de 

cincuenta jornales al aria. Las actividades de siembra de pastas, reparaci6n de 

corrales, manejo del hato, banos y vacunas requieren que cada socio aporte un 

jornal par mes. 

Actualmente tienen alrededor de 150 animales, en el aria de 1989 vend,ieron un 

late de 12 animales al municipio de Solosuchiapa y no han vuelto a vender. Con 

las utilidades compraron mas animales que ayudaron a incrementar el hato para 

que alcanzara lo que ahara tienen, durante un tiempo se murieron varios 

animales. Adicionalmente han iniciado Ia orderia para Ia elaboraci6n de quesos. 

En el siguiente cuadro se hace un resumen de las principales actividades 

realizadas en torno a este sistema (Cuadra 13). 

Los recursos obtenidos se han empleado para amortizar Ia inversion, pagar el 

credito al INI y el resto se ha reinvertido para el crecimiento del hato y su 

mantenimiento. Una vez solventadas las deudas, los ingresos par Ia venta de 

animales se reparten en forma proprocional entre los 75 socios del ganado, 

correspondiendo $500.00 para cada socio. 
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Cuadro No.13. Costos de produccl6n anual del sistema de cria de ganado 

Concepto cos to ·• .· · · .. · jornales ··• 

Inversion inicial compra del hato $52 000 15 

Mantenimiento del potrero $3 500 130 

Vacunas $2 250 7 

Banos $750 14 

Ordelia 150 

Total $58 500 316 

Productos obtenidos: 

• Venta de 12 animales $ 36 00 

• Crecimiento del hato, 30 becerros de mas en comparacion con el alio 

anterior, con un valor aproximado de $30 000 

• Otros productos -venta de queso- ingreso aproximado $6 000 

5. Analisis econ6mico de los sistemas de producci6n 

. ,. ...... :. 

Se elabor6 un calculo integral de los sistemas de cultivo y su relacion con el 

mercado, efectuando su analisis de conjunto, partiendo de Ia definicion del 

concepto entendiendo a los sistemas de produccion como el "balance de los 

cultivos y de las ganaderias" (Linck, op.cit.) 

La finalidad es tener una visi6n global de las actividades realizadas por los 

productores y poder establecer diferencias a partir de los ingresos obtenidos por 

ellos. Una forma mas amplia que explica el enunciado es Ia que define Ia escuela 

francesa: "EI Sistema de producci6n es un conjunto de producciones (vegetales y 

animales), y de factores de producci6n (tierra, trabajo, capital), que el productor 

maneja para satisfacer sus objetivos socioeconomicos y culturales a nivel de Ia 

unidad de producci6n" (Dufumier, 1985). 
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El siguiente analisis econ6mico de los sistemas de producci6n se elabor6 a partir 

de encuestas efectuadas a cincuenta productores31 con Ia finalidad de caracterizar 

y diferenciar a los ambarerios, partiendo de Ia estructura previamente estalecida. 

Analizamos en primer termino a los 15 ejidatarios, con parcelas dispersas y en 

donde cultivan malz, frijol, tomate y cafe, ademas de que mantienen un sitio en 

comun para el ganado bovino, mismos que tienen gastos de amortizaci6n 

similares (de equipo y herramientas) para cada productor, como se seriala en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro No. 14. Caracteristicas y amortizaciones de las herramientas 

Equipo Precio a 

Herramientas $37 

Bombas aspersoras $200 cuatro $50.00 30.00 

Despulpadoras $400 cinco $80.00 $30.00 

Patio de secado $1 000 veinte $50.00 5.00 

Tanque de lavado $200 veinte $10.00 

Vacunas del ganado $175 un ario $175.00 25.00 

mantenimiento32 

Total $2 012 amortiza $188.50 $110.00 

El analisis econ6mico de los sistemas de producci6n para este primer grupo 

equivale al conjunto de los cultivos y de cria de ganado que realiza cada productor 

durante un ario, tomando en consideraci6n los costos de los insumos empleados, 

las amortizaciones de Ia herramienta requerida, los gastos del transporte y el 

31 Ver Anexos No 7 y 8 Concentrado de las entrevistas y su procesamiento por frecuencias. 

32 Se calcula dividiendo el total de gastos para el mantenimiento anual del potrero y el hato, entre 

los 75 socios del proyecto ganadero. 
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precio del jornal ($15.00) al momento de efectuar Ia entrevista, asi como el valor 

de Ia producci6n para ese ciclo de cosecha (1994), para el caso del tomate se 

considera un precio promedio y un solo ciclo anual; para el ganado se considera 

Ia venta de 12 animales y el reparto de las utilidades entre los socios, ya que se 

ha cubierto el credito del proyecto, como se observa en el cuadro siguiente. 

Cuadro No 15. Valor de Ia producci6n de los ejidatarios con tomate 

~Uitiyq sup. ::::s e.n Costas . . . ::~~~~~:::!~ ?t~~~·i~~i~ 1 •~ lt1~~~~ iill11'! 
Maiz-1 ha 700 360.50 68.50 no hay 52 no hay 

Frijol-0.5 ha 2 000 310.00 68.50 no hay 55 no hay 

Cafe- 1 ha 2 616 2 283.00 263.50 450.00 177 60 

Tomate 16 500 1 776.50 238.50 450.00 55 30 

Ganado 500 200.00 no hay 12 no hay 

Total 22 316 4 730.00 839.00 900.00 351 90 

Para el analisis econ6mico, el valor total anual de Ia producci6n o producto bruto 

es igual a $22 316, mientras que el valor agregado a Ia producci6n es igual a Ia 

suma de producci6n vendida, mas Ia producci6n consumida, menos insumos, 

herramientas, alquileres y amortizaciones (Valor total $ 22 316, menos insumos 

$4 730, amortizaciones $839 y el transporte $900) que resulta igual a $15 847. 

El ingreso agropecuario es igual al valor agregado menos jornales pagados 

($15 847 menos $ 1 350) que es igual a $14 497.50. Siendo el valor del jornal 

familiar, igual al numero de jornales familiares, entre el ingreso agropecuario (351 

jornales at a rio entre $15 84 7) que corresponde a $41. 

Ellos representan el primer tipo de productores de El Ambar, alrededor de 12% de 

los campesinos, perciben un ingreso de $41 pesos por jornal, (cercano a tres 
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veces el salario minima) son los campesinos que se dedican a Ia siembra de 

mafz, frijol, cafe y tomate con ganado en forma colectiva, estes constituyen los 

ejidatarios con mayores utilidades. 

El segundo grupo de campesinos, formado por ejidatarios y solicitantes con tierra, 

constituye alrededor de 50% de Ia poblaci6n de El Ambar y se caracteriza por 

dedicarse a los mismos cultivos con excepci6n de Ia siembra del tomate, pero con 

dos hectareas dedicadas a Ia producci6n de cafe y con ganado manejado 

colectivamente. De acuerdo con el analisis econ6mico que proporciona el cuadro 

siguiente: 

Cuadro No 16. Valor de Ia producci6n de los ejidatarios sin tomate 

Cultlvo sup. Valor Costas de Amortizaci6n y Trans porte Jornales 

insutnos mantenimiento 

Mafz-1 ha 700 360.50 68.50 no hay 52 

Frijol-0.5 ha 2 000 310.00 68.50 no hay 55 

Cafe-2 ha 5 232 2 283:oo 527 450.oo 206 

Ganado 500 cap. propio 200.00 no hay 12 

Total 8 432 2 953.50 864.00 450.00 325 

Como una respuesta de los productores ante Ia crisis, por Ia caida del precio del 

cafe, se dej6 de aplicar Ia cantidad de fertilizante recomendada y se disminuy6 el 

numero de jornales para atenderlo. 

El valor total anual de Ia producci6n o producto brute es igual a $8 432. El valor 

agregado a Ia producci6n, es igual a Ia suma de producci6n vendida, mas Ia 

producci6n consumida, menos insumos, herramientas, alquileres y amortizaciones 

(Valor total $8 432, menos lnsumos $2 953.50, amortizaciones $864 y el 

transporte $450) resulta igual a $ 4 165. 
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El ingreso agropecuario es igual al valor agregado menos jornales pagados (este 

tipo de productores ocupa Ia mano de obra familiar y no paga mano de obra, 

sabre todo durante el tiempo en que se vivi6 Ia crisis cafetalera) es igual a 

$4 165. 

El valor del jornal familiar es igual al numero de jornales familiares, entre el 

ingreso agropecuario (325 jornales al ario entre $4 165) que corresponde a $13. 

Es Ia poblaci6n que tiene ingresos similares al salario minima. 

El tercer grupo 38% de Ia poblaci6n esta constituido por los campesinos; 

avecindados solicitantes quienes se dedican unicamente al cultivo de maiz y de 

frijol, en terrenos propios o prestados. Su producci6n esta dedicada para el 

autoconsumo. En el siguiente cuadro observamos Ia distribuci6n de sus recursos y 

sus utilidades. 

Cuadro No 17. Valor de Ia producci6n de los avecindados y solicitantes 

Cultivo/sup. Valor Costas de Aniortizaci6h y Transporte .... Jorrt~Ues> .· . ·.·.· .. · ::::.: 

insumos mantenimlento . .::.. ; .. 1 .• ; .•• , .•••• )/:/i::..:. 
· . . ~. ·..iJ1£ 1 lliliC ·= · ·~ 

Malz-2 ha 1 400 721.00 137.00 no hay 134 

Frijol-0.5 ha 2 000 310.00 68.50 no hay 55 

Total 3400 1 031 00 205.50 189 

El analisis econ6mico nos muestra un valor total de producci6n estimado en 

$3 400, el valor agregado es igual al ingreso agropecuario, ya que no hay jornales 

pagados yes de $2 369.6 

El valor del jornal familiar es de $12 00, cercano al salario minima, pero s61o para 

189 dias, por lo que se ven en Ia necesidad de vender su fuerza de trabajo en Ia 
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comunidad en el cultivo de hortalizas o en el corte del cafe o fuera de ella para 

adquirir malz y frijol. 

Una reflexi6n valida es que esta caracterizaci6n de los diferentes tipos de 

productores de El Ambar representa un momento del proceso; es decir, es una 

visi6n sincr6nica de los acontecimientos y como tal debe de tomarse. La 

estructura de Ia producci6n muestra tres tipos basicos: ejidatarios, solicitantes y 

avecindados y puede cambiar o modificarse en el mediano plazo y los ingresos 

descritos deben tomarse como aproximaciones a Ia realidad, ya que los precios 

estan sujetos a los cambios del mercado, sobre todo para el cafe, que muestra 

variaciones y fluctuaciones por diversas causas del mercado internacional. 
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CAPITULO Ill 

PRODUCTORES DE CAFE DE SIMOJOVEL DE ALLENDE 

1. Una region cafetalera 

El Estado mexicano favorece Ia expansion y el crecimiento de Ia producci6n 

cafetalera bajo el esquema de sustituci6n de importaciones, al propiciar Ia 

exportacion de productos agrlcolas con demanda internacional y generadores de 

divisas. Mas adelante el apoyo gubernamental es institucionalizado y fortalecido 

mediante Ia constitucion del INMECAFE, encargado difundir y distribuir el cultivo y 

su tecnologla, creando para ello una fuerte estructura administrativa que 

reproduce esquemas asistenciales y de paternalismo. 

El INMECAFE establecio centros de compra y servicios de maquila; sin embargo, 

debido a las presiones de los grupos dominantes en Ia region, los mecanismos de 

venta anticipada establecidos en Ia subregion Simojovel y las relaciones de 

dominio imperantes, el impacto que tuvo esta polltica en Ia zona fue mlnimo. 

El sistema de produccion de cafe pasa por diferentes procesos de operaci6n33 al 

desestabilizarse las relaciones sociales y poner en el campo de Ia disputa los 

problemas laborales y Ia mano de obra requerida para Ia produccion a traves de 

las demandas de Ia CIOAC (formacion del Sindicato de Obreros Agrlcolas. y Ia 

entrega de las tierras a las comunidades indlgenas) en Ia subregion de Simojovel. 

Los patrones tradicionales de produccion se ven seriamente alterados sufriendo 

una reestructuracion profunda; pese a ello, Ia inexistencia de canales de 

comercializacion para los indlgenas y campesinos los obliga a continuar 

33 Nolasco reconoce cinco diferentes campos de operaci6n del mercado del cafe: el de mano de 

obra, el de Ia tierra, el de capitales (credito), el de tecnologla e insumos industriales y el del grano 

CaffJ y Sociedad en MfJxico. pp 224. 
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entregando el cafe a los intermediaries y a permanecer ligados a una relaci6n 

dependiente. 

Simojovel constituy6 durante un tiempo importante un centro de acopio y 

comercializaci6n de cafe y otros productos derivados de este mercado, contando 

para ella con una infraestructura jurldica y administrativa en Ia que se encontraban 

juzgados, bancos centros de acopio de cafe y tiendas de mercanclas, todo ella 

hacia de esta ciudad el centro rector de Ia subregi6n. 

Figura 16 Locnllzaclon del Municipio de Slmojovel 

.--- -------------- · 

PUEBLO NUEVO 

Rev. Cardenista 

--t 
............. Coureter.1 terre1r.erla 

Camino de herradura 

- - Limite municipal 
E:':) Cabecera municipal 

o localidad 

MUNICIPIO DE SIMOJOVEL 

' ......... 
\. ..· ~ 

··· ··.~··· · ••· ..... . ...... SA~AN.._LA • ••• 

• · ~; Juar1 Sabl11es • •• 
5111 A. Nuevo.l.e611 '., · •· 

,· Los Arra~n·e·s· ·• · - · .. '·. .. . -" 
e }. • Jardin El Cipre ~: •• ,·.,. 

Carmi / Pallillso _yw\ote . . tTJLA!., 
~azontic. • • t.l Cetbtta .• . • ••.•• 

. I"'rtu I l C 'b . 
-Maravillat: •. , a et a .• •• •• •• •• 

• Tepe)'a~.... ... •· •· 
lam ina~ '": / • • • Pueblo Nuevo 

' ve!e~ia • • · Sitala 

• ..· .. 
CHJL6N ... 

las Limas 
Puyucum 

Constituci61'ANTELHO 
EL BOSQUE 

CHALCHIHUTAN 

·--·-· - - -·-···-·- -·-·- ------------------

La recuperaci6n de las tierras coincide con una etapa de agudizaci6n de Ia crisis 

econ6mica sufrida por el pals durante los anos ochenta y un adelgazamiento del 

gasto publico y el retiro de los subsidies y apoyos sabre todo para el campo; esta 

polltica se traduce en Ia desaparici6n del INMECAFE y en un proceso de 
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transferencia de maquinaria, equipos e inmuebles de los beneficios de Ia 

instituci6n, coyuntura que favorece Ia introducci6n de propuestas de alternativas 

como el de Ia producci6n mediante Ia agricultura organica. 

1.1 Constituci6n hist6rica de Mercedes Isidore, en Simojovel. 

La comunidad de Mercedes Isidore form6 parte de una gran tinea que durante el 

siglo XIX comprendia una extensi6n territorial, desde Ia cabecera municipal de El 

Bosque a Ia cabecera municipal de Simojovel. Los primeros pobladores indios 

llegaron a Ia tinea de Mercedes Isidore a finales del siglo pasado, procedentes de 

San Andres Larrainzar para trabajar en Ia producci6n de tabaco Figura 16. 

"Isidore era una tinea grande que trabajaba mucha gente, habia caria de azucar. 

Haclan losetas para piso con el agua de Ia caria de azucar, adobe y cal en un 

molde, que secaban al sol y (queman) cal. (seca y salen losetas). Mi abuelito y 

otros peones, llevaban piso de casa, a pie con mecapal desde Isidore a Simojovel, 

a El Bosque, a Platanos, a San Andres y a San Crist6bal."34 

Los peones de Ia tinea tambien sirvieron como media para transportar Ia carga de 

tabaco a San Crist6bal de las Casas en una temporada, y posteriormente a 

Amatan. "Caminaban ocho dias hasta donde pasaba un barco para llevarlo, 

cargaban un quintal y su pozol tortilla y tostada, si encuentran mal tiempo alii se 

quedan en Ia montana alii hacen su techito [ ... ] sallan entre diez y quince 

personas que atravesaban Ia montana para entregar el tabaco en el rancho 

denominado lbalucum". 

34 Entrevista a Andres Dlaz Dlaz. Mercedes lsidoro 5 de noviembre 
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Figura 17. Departamento de Slmojovel 

~ 
·- • San Juan Bautista ' I 

-: ........ 
I 
I . 

TABASqO 
I 

' 

... , 
...... \ ' .. 
.. .. ' ' ' 

. • I \. . 
' \ 

" ... 
I \ 

l-_,__r.J' .,-:.~;;r:- .... _ -............ -.... -~ ..... 
: •.. ~ , ... , 'IIi ' 

: ~: /"');. Departame~\o., 
· • · ' 

1 de ' ...:: ·' '·l ·':..<;•· . I ' 

.. ·:~;:,;:· · ,~ :.f . · · ... 1f ·· .·~ · . ;.1.T.); Palenque ' 
.. .. , ,~- . .. ,ll 

tr'eapa . · " ·• ··~\.. ,.~ ·.c... ·.. -:···,1;·-.·. ·. 

~:.~~~-~~ .. ... :~- '·t-"'' ·. :_ .. ~ - ~;t• .. ~~;- :_,~~i- .J ·., . !P:~"·~~ -__ .,-~.;»· .. ~'";.~~··;·.!'\!~· ' '">'(•_ , . )~. : .,_ :· . . ~. ·'· . - :···~; '• 'i:{~~~ 
.. """- ..,,,,.#'•/. •. ' .... ... . , .•. •. .. . .. 1 .. . ·.. \ . 1, 1:. 

- , ..... \'~ ·. '··~.· ~~··; · :, \ · J. ·: · Moyos< ·~·.'" 
,,(·~~: ~ / ... ·.· .-~ ~- ·.~:;~~-~- . _ . :~ · .·.! - ,:~·~- .. : ·. _ .. .':J ~ ... ~-:· 

,~, .. • • • · - ·-' . ••• ( ,. '•· ., .• :, 0 .. ... ~ -~~-· {' 
;., .-... • .. \\': · ·• •• . • .: · .. ·\, ~~Et • Ia~ 
-~~~ .. >.l'l,, .... ,..,\ ;~ '. . . ;', ~ . -~: -~ .. _'(,\, l ':\;):~«4 ( 

\ l I t• :.-~~ : :.;. \. ';. I • '• . • • , ~-! .· ., • • : ,, t 

Departamento }\ ~ ··!!..::·'···:; .. · •.,ranll(,lf,ipa . ·· -:· · --: .. - ,...,~ 
l ' '•, .. 1···· .1 11'' · · • ·· ·'•' _II 

de •· ·.., ;·\ ::· · ' ' · · :''( ~ 
Pichucalco ·;~'::.:·~i.:~, .·:.~·.~~ .. , •... · ', ; ){: ~~~. 

.I , , 
, 
,' , 

.. - ... , 
I 

, ..... :: .. ~· till\·" ' : •.. ·· . ,:•,;1 ,,, 
' .• • , ,... ·I· : • •• • •• · ·• 1 ·:1i~ Departamento 

~-... : ~~~··:P..I;sn~ff;:; ... de 
·""':·· ' . '. ,. '/.. ~' CbiJ6 

SEJ;f;.P. ro e ··~~;;1!f -~tinl- --- ---- R- -- -

de -~~'ft~l; 
lmojovel - ~~~·~:~~~~epcl6n 

d 
• li . . 

~os rl lsi oro e ;: .. ,_·1· f San Juan t· ·: 1• ;· • . e Com>.~-~ , .• ,Mercedes 
:.htotole San l?'.ab~!5 "' 

esta. Marta', \ e Santa Catarina 
\ e Magdalena t Chenalho 

e ~San Miguel 

San Andres ', 

echamula ', 
•san\Crlstobal 

Departamento '- - - - - - - -Departamento 
del de 

Centro Comltan 

Fuente: Carta general del estado libre y soberano de Chiapas, por disposici6n del gobernador Angel Albino 

Corzo. Manuel Carrasco sa. ( 1889) 

Despues del tabaco, en La tinea lsidoro empezaron a sembrar calia de azucar, y 

elaboraban tapas de panela en trapiche; posteriormente introdujeron el cafe 

procedente de Simojovel. "Mi papa Manuel Diaz L6pez, era chico cuando empez6 

a trabajar en Ia tinea con Marciano Culebro, moliendo primero en Ia cocina y 

despues chapeando Ia calia, cuando empezaron a sembrar el cafe". 
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La vida de los peones acasillados era similar a Ia de los otros peones de Ia region, 

a Ia muerte de Marciano Culebro (primer propietario) Ia tinea paso a manos de 

Escolastico Mijangos originario de Simojovel, "no daban para sembrar cafe, solo 

un poco (de tierra) para sembrar marz y frijol; si se enfermaba uno nolo creen y lo 

obligaban a trabajar, habra caporal para ver si trabajaban (decia mi papa que 

cuando trabajaban con Marciano) no le daban a uno dinero, solo golpeaban, lo 

trataban como animal, a sus perros a sus animales daban tortilla a Ia gente no." 

La pesada vida de Ia tinea se tornaba mas ditrcil durante Ia cosecha de cafe pues 

los peones trabajaban cortando y despues despulpando hasta las diez de Ia 

noche, durante cuatro meses a partir de noviembre y en ocasiones bajo 

condiciones climaticas de lluvia viento y frio provocadas par los nortes. 

1.2 Lucha agraria y organizacion campesina. 

El registro de tramites agrarios en lsidoro se inicia en los alios cincuenta. En esa 

decada se afecta Ia mayor parte de Ia tinea y se fundan los ejidos de Luis 

Espinosa y Yuquin. Los duerios logran quedarse con el casco de Ia tinea y con los 

acasillados que no alcanzaron o no participaron en Ia dotacion de 1950. En 1954 

se hizo una nueva solicitud que no avanza; para 1~61 se reanudan los tramites, 

es esas fechas Ia tinea pertenecra a Marciano Culebro originario de San Cristobal. 

"En 1976 empezamos a organizar, Ia gente tenia miedo, muchos tenian miedo y 

estaban con el patr6n, que le avisan y los chinga, no sabian hablar espariol, s61o 

tzotzil, tienen que buscar a alguien que haga los tramites, se hadan reuniones 

escondidas en Ia noche y se organizo para buscar una persona, para hacer 

solicitud de ejido, luchamos y un dia que supo el duelio que estamos tramitando 

lleg6 su hijo de Escolastico ( ... ] a Ia hora de pagar el dia sabado saco su pistola y 

dijo que si querian tierra los iba a matar, si quieres matar matanos. Seguimos 
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tramitando y un dla dejamos de trabajar, era Ia epoca del corte de cafe, Ia 

cosecha se perdi6, el cafe cay6." 

La dotaci6n del ejido no se logra, las dimensiones de Ia tinea (150 ha) no 

justificaban una afectaci6n ejidal, " iban a desalojar dos veces, meti6 seguridad 

publica, vino Ia Secretarfa de Ia Reforma Agraria, con cami6n para sacar a Ia 

gente, no quisieron salir."35 

La represi6n y el desalojo se suscitan en varios predios tornados en Simojovel; 

ante esta situaci6n, Ia CIOAC comision6 a Jose Quiles, un representante del 

comite nacional, para organizar las demandas del movimiento en Ia regi6n. 

"Empezamos a dialogar con el gobierno del estado, con Juan Sabines, somos 

nativos de aquf nosotros no vamos a salir, aquf nacimos y aquf morimos. En 1981 

compr6 Juan Sabines qued6 como copropiedad, no quedo como ejido, sali6 caro: 

once millones y medio" 

En las 150 hectareas se concedieron tierras a 57 copropietarios, Ia escasez de Ia 

tierra los hace tomar el rancho Queretaro de 65 ha en 1983. 

En 1990 obtienen Ia propiedad precaria de Campo Alegre entre Simojovel y 

Huitiupan. En 1992 Ia gente de Chakakal invade Campo Alegre pero entra Ia 

seguridad publica y Ia desaloja. El 8 de febrero de 1994 toman el predio Campo 

Alegre de Rodolfo Anzures, originario de Simojovel, e inician Ia siembran de milpa, 

frijolar y tornamil. Comparten Ia toma con Mercedes lsidoro cuatro grupos: Campo 

Ia Granja, Triunfo las Palmas y Chakakal (adelante de Jochompat), municipio de 

Simojovel. De Campo Alegre recibieron 100 ha. 

35 1dem 

100 



Con Ia divisi6n de Ia CIOAC a rafz de Ia firma de un desplegado donde el comite 

estatal aceptaba las reformas al Articulo 27 constitucional, se form6 Ia Uni6n 

Campesina Obrero lndependiente (UCOPI) en Mercedes lsidoro donde se qued6 

parte de Ia gente. Posteriormente salieron a buscar otro terrene (400 hectareas en 

Ocozocuautla) donde estan solicitantes y ejidatarios. Van · a trabajar una semana 

para alia y regresan a Simojovel. 

1.3 Estructura agraria de Ia copropiedad. 

Lo copropietarios se repartieron tres hectareas para cada uno en las que se 

incluye una de cafe, una para potrero y una en Ia que distribuyen los descansos 

de Ia tierra y el frijolar. Los otros predios obtenidos a partir de 1994 no se han 

distribuido y se trabajan de manera colectiva. 

1.4 Organizaci6n para Ia producci6n y comercializaci6n del cafe organico 

Como duerios de Ia tierra, los exacasillados de Mercedes Isidore inician un 

proceso de busqueda de alternativas que les permitieran obtener mejores precios 

y canales de comercializaci6n para sus productos, especialmente del cafe; tratan 

de vender el grana en el mercado nacional e internacional con el apoyo de Ia 

UNCAFAECSA, organismo de credito de Ia CIOAC, sin que logren crear una 

estructura s61ida de comercializaci6n ni obtengan los resultados esperados de 

acuerdo con las expectativas que se habfan generado. 

La organizaci6n inicial para el trabajo fue colectiva durante cinco o seis alios 

hasta que algunos socios solicitaron Ia divisi6n de bienes para manejarlos de 

manera individual. 
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La opini6n de Andres Diaz es de que "en los cinco o seis alios de trabajo colectivo 

habia ganancia, ordeliaban y venia Ia Nestle por Ia leche de Chiapa de Corzo. 

Gada quincena venia el cheque, no habla cooperaciones, estabamos trabajando 

bien, cada alio vendiamos partidas de ganado, el dinero lo partiamos, algunos 

empezaron a aflojar. El cafe estabamos trabajando en INMECAFE, entregabamos 

de juntos mil a 1 500 sacos, venia Ia paga, repartiamos los dias que cada uno 

habla trabajado. Ahara ya no es igual, alguno que toc6 buena parte cosecha bien, 

al que toc6 mala tierra saca poco". 

En 1988 asisten a cursos en Oaxaca y en Tapachula, organizados por el lnstituto 

Nacional de Capacitaci6n Agropecuaria (INCA) donde aprendieron propuestas 

alternativas de organizaci6n "nos ayud6 para encontrar una cooperativa donde 

integrarnos. Gada alio vendemos aqul el cafe, estabamos buscando donde 

vender el cafe, fui a Puebla, a Oaxaca, un dla vendimos el cafe en volumen 500 

kg (a $50.00 el kilo)." 

Conocieron Ia forma de producir el cafe organico de Ia Uni6n de Comunidades 

lndigenas de Ia Regi6n lstmo (UCIRI), de Ia organizaci6n de Ia lndigenas de Ia 

Sierra Madre de Motozintla (ISMAM) y de Ia iniciativa privada de Tapachula en Ia 

tinea lrlanda. 

"Fuimos a un curso, enseliaron como estamos matando al terreno, cuando llueve 

se lleva el suelo, como llueve mucho en los cafetales todo se lleva: Ia hoja, el 

abono Ia tierra. Empezamos dandonos cuenta y nos asociamos con UCIRI. 

Cuando termin6 el curso de Oaxaca en UCIRI, pasamos a Tapachula, para 

conocer como manejan los cafetales los propietarios; si no aplican quimicos se 

cae Ia hoja, si no fertilizan el arbol se ve como quemado" 

En 1989 continuan los intentos de organizaci6n; doce comunidades tuvieron una 

reuni6n en Motozintla con ISMAM, donde les ofrecieron asesoria y apoyo. Los 
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condicionaron para ingresar, primero tenlan que trabajar durante dos alios sus 

respectivas cosechas, asl fue como Ia gente de Mercedes lsidoro hace sus inicios 

en Ia produccion y comercializacion del cafe orgimico con el apoyo de ISMAM. Por 

Ia dificultad en el desplazamiento desde las Montalias del Norte hasta Ia Sierra 

Madre del Sur en Motozintla y por diferencias en Ia toma de decisiones, los socios 

de Simojovel deciden formar su propia organizacion con apoyo de los tecnicos de 

ISMAM, quienes habfan asimismo salida de esta organizacion de cafetaleros 

organicos de Ia Sierra. 

El 26 de Septiembre de 1992 constituyen Comunidades lndigenas de Ia Region 

de Simojovel de Allende (CIRSA). "Solicitamos recursos del INI para acopio, 

mandamos cafe a Tapachula, tardo meses, Ia gente se desanimo pero vino Ia 

paga". De 1991 a 1993 exportaron 3 700 sacos de cafe organico en pergamino de 

12 comunidades de CIRSA. 

"Estamos trabajando terrazas y abono organico con doce ejidos y comunidades 

de Yuqufn, Mercedes lsidoro, Las Limas, Berlin, Luis Espinosa, San Cristobal, La 

Gloria, La llusion, El Bosque, Rivera Galeana, La Pimienta, Jose Castillo 

Tiehlmans y una relacion inicial de personas Simojovel de Allende". 

AI grupo inicial se incorporan posteriormente Chavajeval, La Ceiba, Zacatonal de 

Juarez y San Antonio Nuevo Le6n, Ia membresla en 1992 era den 250 socios, en 

1996 tiene 350 y 150 mas que se encuentran en periodo de prueba. 

Las comunidades indigenas productoras de cafe organico de Ia region de 

Simojovel de Allende S de S S forman parte de Ia Federaci6n lndfgena Ecologica 

de Chiapas (FIECH), a Ia que tambien estan afiliadas otras cuatro organizaciones 

regionales: Las Comunidades lndfgenas de Ia Sociedad Lagos de Colores S de S 

S del municipio de La Trinitaria; Ia Union de Cafetaleros Organicos de Angel 

Albino Corzo, S de S S (UCOAAC); Ia Union de Mujeres lndlgenas de Ia Region 
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de Simojovel (UMIRSI), y Ia Comunidad lndlgena de Ia Mujer Campesina, 

(CIMCA), dedicadas a Ia elaboraci6n de telares, huertos familiares y granjas 

domesticas. Dichas organizaciones han sido apoyadas y promovidas por Ia 

agrupaci6n de Proyectos y Asistencia Tecnica en Producci6n Organica, Sociedad 

Civil. (PATPO S C)"36 

La experiencia de venta del ciclo 92-93 fue negativa; en 1994 el cafe inici6 a mil 

pesos y lleg6 hasta dos mil pesos el kilo. Por temor al ejercito y a Ia guerrilla. 

perdieron Ia mitad de Ia cosecha y no pudieron exportar. "Gada mes, cada ario 

hacemos poco a poco las terrazas, este ario que pas6 no avanzamos por el miedo 

de Ia guerrilla, algunos ya hicimos 100% de las terrazas; ya lo probamos, en 

terrazas se crla mas rapido". 

En Mercedes lsidoro hay 28 socios de CIRSA y otra parte similar son socios de 

UCOPI. 

2. Los sistemas de producci6n en Ia copropiedad 

2 .1 Sistema de cultivo de maiz 

La superficie dedicada a Ia siembra de malz es de una hectarea por copropietario. 

AI igual que el cafe, Ia milpa esta siendo cultivada de manera organica debido a 

que todos los terrenos estan ubicados en Ia ladera, realizan zanjas de veinte 

centimetres de ancho por veinte centimetres de profundidad siguiendo las curvas 

de nivel. Para evitar Ia erosion hldrica se establecieron barreras vivas con plantas 

de piria o jamaica entre cada surco. 

"Como no tenemos mucho terreno, cada ario empleamos el mismo Iugar, no 

fertilizamos, algunos comparieros estan hacienda zanjas donde sembramos maiz. 

36 Fundamentos Basicos de Ia Agricultura Organica "Para Capacitaci6n Campesina" (FIECH.) 1995. 
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Cuando no tenemos zanja se va el maiz chico, "hicieron zanjas, no llovi6 en mayo 

y muri6 mucho, con Ia zanja sali6 buen resultado, Ia milpa esta parejita " 

De las diecinueve hectareas cultivadas se obtuvo una producci6n de 37.1 

toneladas con rendimientos que variaron entre 1.13 y 4.4 Uha hacienda un 

promedio de 2.11 Uha. 

Cuadra No. 18. Costos de Producci6n en una hectarea de cultivo de maiz 

Concepto lnsumos 

Semilla criolla 16 Abono organico Preparaci6n 

kg $ 10.50 250 kg 

Nivelaci6n del Aparato A trazo y zanjas a 

terrene curvas nivel 

nivel 12 

siembra 4 machete, pala y otras 

dos limpias 16 

cosecha 8 

jornales 60 $66.5 

Casto total de producci6n $ 66.50 

2.2 Sistema de cultivo del frijol 

El cultivo del frijol en Ia comunidad de Mercedes Isidore se realiza en forma 

natural; es decir, no se emplean ni fertilizante ni pesticidas. Se siembra en el mes 

de mayo y se cosecha en septiembre; los granos se destinan para el 

autoconsumo. 
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Cuadro No. 19. Costos de produccl6n para el cultivo de "frijol en 0.5 ha 

lnsumos Jornales Aniortizaci6h .~ 
. ··'· ).·.· . 

Semilla criolla 16 kg roza y quema 10 herramienta $16.5 

siembra y limpia 16 

$10 cosecha -majado 9 

$ aporte/productor 47 $16.50 

10 

Costo total de producci6n: $ 26.50 

2.3 Sistema de cultivo del cafe 

Los cafetales de los copropietarios de Mercedes lsidoro fueron introducidos por el 

duetio de Ia tinea lsidoro en los alios veinte. "En Ia tinea lsidoro se cosechaba 

muy poco cafe, no habia venta, sembraban tabaco, frijol y maiz. Habia muchas 

hectareas de Tabaco, en el techo de Ia casa se secaba, lo llevaban a vender, no 

habia caballo salian en grupo de diez a quince gentes, era pura montatia."37 

A Ia formaci6n de Ia copropiedad dividieron el cafetal en parcelas con extension 

de una hectarea, en elias se observaron variedades de arabigo, caturra y bourbon 

en menor cantidad, las plantas de mayor edad corresponden a Ia variedad de cafe 

arabigo. Por indicaciones de los tecnicos del INMECAFE sustituyeron Ia 

plantaci6n de arabigo por caturra y bourbon , Ia densidad por hectarea es de 

1 800 matas distribuidas en marco de tres por tres. El tipo de variedades 

corresponde a las especiticaciones tecnicas propuestas por el INMECAFE. 

Los cafetales se encuentran distribuidos en suelos arcillosos que estan siendo 

conservados con terrazas de banco que siguen curvas a nivel y terrazas 

individuales para plantas que salen del trazo de Ia curva, debido a que el cafetal 

37 Entrevista a Andres Dlaz Dlaz. Mercedes Isidore, 5 de noviembre de 1994. 
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no fue sembrado bajo este sistema. Ambas terrazas estaban mejoradas a base de 

composta (abono organico). La densidad de arboles de sombra va de ochenta a 

cien por hectarea, se conservan algunas especies de Ia vegetaci6n original como 

caulote, Guasuma anomala; corcho, Belotia campbelli; caspirol, lnga lauriana; 

cacate, Oecopetalum mexicanum; sangre de perro, Croton draco; amate, Ficus 

cokiistandi; cedro, Cedrela sp; guanacastle, Entrolobium exclocarpum; mulato, 

Bursera simaruba; mata palo, Ficus involuta, y frutales como el capulin, Trema 

micrantha, naranja y el platano. ademas del las lngas, como el chalum, lnga 

micheliana, introducidas por el INMECAFE. 

Las labores culturales basicas son: preparaci6n de semilleros y viveros, siembra, 

recepa, deshije, agobio, podas y regulaci6n de sombra. 

Algunos cafetales mostraban sfntomas de enfermedades de broca, roya y ojo de 

galla . A decir de los productores no significan dalio econ6mico, esto es que no 

merman Ia producci6n. Para combatir Ia enfermedad aplican insecticidas 

organicos y control biol6gico a traves de parasitoides. Durante Ia cosecha y el 

beneficia son afectados por el viento y Ia lluvia (nortes) que dificultan el proceso 

de recolecci6n lavado y secado. Para el beneficia del grana poseen 

despulpadoras y patios de secado. 

La cosecha se inicia en noviembre y se continua hasta febrero. En el ciclo 94-95 

de las 24 hectareas que poseen se obtuvo una producci6n total de 27.1 tone Iadas 

de las que 26 se dedicaron a Ia venta y 1.1 al consumo, el rendimiento vari6 de 

400 a 2 mil kg por hectarea que en promedio significan 1 190 kg/ha; es decir, 

aproximadamente 18.3 Qq/ha. El precio de venta fue de $3.34 kg por lo que el 

valor de Ia producci6n total fue de$ 94 850.00 
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La cosecha de cafe en Mercedes lsidoro se realiza durante los meses de 

diciembre, enero, febrero y marzo. Es durante este tiempo que mas personal se 

requiere en el cultivo. 

Cuadro No. 20. Costos de produccl6n para el cultlvo de cafe orgAnlco en una hectArea 

Actividades del cultivo No. de jornales ....... <(. ........ .. itO..·.•<>><> >····· </ : ••..• 
. . ·•· ··· . . >{ '\ :i±> . . .... 

Rozadura 16 mano obra productor 

Almacigo 16 II II II 

---
Baliza 16 II II II 

---
Construcci6n abonera 10 II II II 

---
Holladura del terreno 20 II II II 

---
Transplante 30 II II II 

---
Aplicaci6n abono 16 II II II 

---
Limpia 1 o primer a no 16 II II II 

---
Agobio primer af\o 16 II II II 

---
Limpia 2° 16 

II II II 

---
Deshijar 10 

II II II 

---
Limpia 3° 16 

II II II 

---
Aplicaci6n de abono 16 II II II 

---
Limpia segundo af\o 16 II II II 

---
Limpia 2°. 16 

II II II 

---
Construcci6n de terrazas 40 

II II II 

---
Limpia 1 o tercer a no 16 

II II II 

---
Construcci6n abonera 10 

II II II 

---
Segunda limpia 16 

II II II 

---
Aplicaci6n abono 16 

II II II 

---
Cosecha corte 60 1 350 

Total 413 $1 750 

Costo total: $1 750.00 
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Cuadra No. 21. Costas de produccl6n para el cultivo de cafe organico en una 
hectarea para un ano 

Actividades del cultivo Numero de jorh~les .·.· . > < < •.. ···. ······•·· .. cos.to<i•··· ... ··························.·.···· 
Construcci6n de terrazas 40 II II II 

---
Limpia 1 o tercer a rio 16 II II II 

---
Construcci6n abonera 10 II II II 

---
Segunda limpia 16 " " " ---
Aplicaci6n abono 16 II " " ---

Cosecha Corte 60 jornales pagados $1 350 

Despulpado 14 mano de obra productor 

Lava do 10 mano de obra productor 

Secado 15 mano de obra productor 

Venta 3 $450 transporte 

Total 140 1,750 

Costo total de producc16n de una hectarea de cafe orgamco por un ario de cult1vo 

$1 750.00 

2.4 Sistema de cria de ganado. 

Para el sistema de producci6n de ganado, los copropietarios aprovechan hasta Ia 

fecha el zacate estrella establecido hace mas de 20 alios cuando Ia copropiedad 

era tinea. El ganado se manej6 de 1981 a 1986 de manera colectiva, los 

copropietarios orderiaban y entregaban Ia leche a Ia Nestle; anualmente vendian 

los hatos de novillos. En 1986 deciden trabajar de manera individual y se parcelan 

las tierras. 

La mayoria de los copropietarios cuentan con una superficie de terreno para 

potrero de una hectarea en Ia cual el numero de animales por productor no rebasa 

las cinco cabezas; Ia mayor parte del hato ganadero esta constituido por vacas 

suizas que no se orderian en Ia actualidad ni para el consumo familiar, ya que 
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consideran que, al orderiar a las vacas, los becerros no desarrollan normalmente y 

s.u crecimiento es muy Iento para su venta. 

En una encuesta aplicada a 20 socios se obtuvo que 15 de ellos poseen 68 

cabezas de las que 42 son vacas, 12 son cria y 14 cabezas corresponden a 

sementales. A diferencia de Ia tinea que posela pastizales sin maleza, 

resembrados por ciclos y potreros con cercos firmes que permitian retener al 

ganado para hacer Ia rotaci6n que da Iugar al mantenimiento del pasto en buen 

estado, los ejidatarios manejan el ganado con . Ia tecnica de apersogue, esto 

consiste en mantenerlos amarrados en las areas de pasto que tienen mejores 

· condiciones y en suministrarles rastrojos de milpa. 

La tecnica de apersogue los hace tener al ganado como si se tratara de animales 

de traspatio, mal alimentados y con parasitos. 

Debido a que cada uno de los 57 copropietarios poseen una hectarea destinada a 

potrero, tenemos que Ia superficie total es de 57 hectareas dispersas. La 

poblaci6n encuestada representa 26.3% de Ia poblaci6n total que posee por si 

· solo mas cantidad de ganado (68 cabezas) de las que podrlan mantenerse en las 

57 ha de potrero, ademas de tener 12 sementales que en Ia 16gica de producci6n 

occidental parecerian como excedentes, puesto que a un hato de 20 vacas 

corresponde un semental. 
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3 Analisis econ6mico de los sistemas de producci6n 

Se elabora en base a Ia informaci6n obtenida en el costo y rendimientos de cada 

uno de los sistemas de cultivo, integrando el conjunto de los rendimientos en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro No. 22. Valorde Ia producci6n total en Mercedes lsidoro 

Costos costos fijos 

Cultivo. Sup. Valor Costas .··· 

malz-1 ha 1 400 66 66.5 no hay 

frijol-0.5 ha 1 000 526 66.5 150 

60 

47 

cafe- 1 ha 3 422 1 750 188.5 450 140 

ganado . 4 000 175 175.0 50 

TOTAL 9 822 2 517 685.0 1 950 297 

Dei analisis econ6mico de Ia producci6n de Mercedes Isidore podemos deducir 

que para cada productor con un cultivo de una hectarea de maiz, otra de cafe 

organico y media de frijol, el valor total anual de Ia producci6n/producto bruto es 

igual a $9 822. 

El valor agregado que es igual a Ia suma de producci6n vendida mas producci6n 

consumida menos insumos, herramientas alquileres y amortizaciones (Valor total 

9 820 menos insumos $2 517.00, amortizaciones $685 y transporte $1 950) lo que 

resulta igual a $4 668. 

El ingreso agropecuario es igual a valor agregado menos jornales pagados que se 

. descontaron en el costo de producci6n: $4 668. 
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Valor del jornal familiar (numero de jornales familiares entre ingreso agropecuario) 

que significa 297 jornaies al ario entre $4 668 igual $16.00. 

El valor del jornal familiar para los campesinos que no pagan jornales extras y Ia 

cosecha de cafe se efectua con mano de obra familiar con 347 jornales entre un 

ingreso agropecuario de $6 418 es igual a $18.50. 

3.1 Tipologia de productores 

Para el caso de los productores de Mercedes lsidoro encontramos que existe 

menor diferenciaci6n entre las caracteristicas de los productores, ya que poseen 

una superficie de terreno similar y asimis111o, los tipos de cultivo e ingresos 

obtenidos son similares entre ellos teniendo un ingreso por jornal familiar de 

$16.00 a $18.00. Ello hace que los campesinos de Mercedes lsidoro tengan una 

situaci6n econ6mica muy similar, sin embargo dadas las limitaciones con que 

cuehtan, en superficie de terreno, Ia presi6n de las siguientes generaciones para 

obtener formas de subsistencia, esta ocasionando Ia salida a nuevos terrenos o a 

diferentes fuentes de trabajo. 
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CAPITULO IV 

COMPARACI6N Y ANALISIS DE LA VIAS DE DESARROLLO DE LAS DOS 

COMUNIDADES TZOTZILES 

1. Comparaci6n entre dos vias de desarrollo 

A Ia fecha, buena parte de los hoy copropietarios de Mercedes lsidoro han 

adoptado Ia agricultura organica, formando parte de una red de comunidades 

. denominada CIRSA y que a su vez estuvo relacionada con Ia organizaci6n de 

productores ISMAM, vinculadas con un movimiento cultural de conservaci6n de Ia 

naturaleza bajo un interes econ6mico, ya que pretende mejores precios en un 

mercado alternativo internacional y es parte de un movimiento auspiciado par Ia 

teologla de Ia liberaci6n que busca el mejoramiento de las condiciones de vida y 

Ia conservaci6n de las tradiciones culturales de los grupos etnicos. Por ello, el 

cultivo de cafe organico va acompariado de un conjunto de conceptos y valores 

que dan otro sentido al Ia vida de las comunidades indlgenas 

La cafeticultura en las comunidades indlgenas como Mercedes lsidoro no 

constituye tan s61o una fuente de ingresos econ6micos, es al mismo tiempo un 

proveedor de alimento adicional, frutas, lena y otros subproductos. 

Las prioridades de capacitaci6n y de superaci6n de metas han sido adoptados en 

funci6n de los criterios generales antes expuestos y podemos decir que forman 

parte de una visi6n del mundo diferente a Ia forma de ser occidental y han 

quedado sujetas a las demandas del mercado. 

El convencimiento de los .socios y su claridad frente a Ia organizaci6n requiere de 

esfuerzos, pues hoy en 1996, frente a Ia perspectiva del aumento de precios, 

muchos . de sus socios han preferido vender en su comunidad al intermediario 
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antes que enfrentar los retos del mercado alternative, que implica retraso en las 

retribuciones e incertidumbre del destino de su producci6n, ante Ia situaci6n de 

inestabilidad polftica que atraviesa el estado de Chiapas. La fuerza del mercado, 

determinada a traves de los precios, es uno de los factores primordiales que 

inciden en Ia organizaci6n de los productores. 

CIRSA es una organizaci6n fundada hace cuatro alios como proyecto alternative y 

tanto los tecnicos como los socios estan en Ia busqueda su consolidaci6n, cuenta 

con un programa de capacitaci6n y diversificaci6n de Ia producci6n que le 

permitira mejorar Ia calidad . del producto, ya que piensa comercializar con un 

mercado muy exigente como es el europeo en el que las organizaciones de 

cafetaleros organicos son marginales. Asimismo, los acuerdos tornados por 

consenso y en forma democratica, constituyen bases s61idas para avanzar por un 

camino dificil como es el de Ia organizaci6n independiente. 

Por otro lado Ia comunidad tzotzil El Ambar adopt6 los paquetes tecnol6gicos 

. propuestos por el esquema del INMECAFE y bajo Ia 16gica de obtener mayores 

rendimientos econ6micos, ha empleado toda clase de insumos para mantener Ia 

producci6n y ha menospreciado Ia conservaci6n de Ia biodiversidad de las 

especies nativas al uniformizar los sistemas de cultivo con variedades de cafe 

mejoradas, bourbon y caturra, y establecimiento de plantaciones con un mismo 

tipo de arbol de sombra, el denominado chalum (lnga sp). 

Cuenta con una organizaci6n que se dedica a buscar mejores precios a los 

insumos agrfcolas y que proporciona asistencfa tecnica en forma general, se le ha 

prestado atenci6n al hato ganadero, porque asf lo demandaba Ia problematica, no 

siendo exclusiva para atender las necesidades de asitencia tecnica y 

comercializaci6n del cafe. 
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Cuadra No. 23. Comparative entre las dos formas de produccl6n de cafe en 

Ia region. Produccl6n en el ejido El Ambar. y en Ia copropiedad Mercedes 

lsldoro 

··<· .. :.;::. . ·TRADICIONAL ·. . . .. . 
· ._ . . i :.· l. ~S.Tf:RN~~ 

......... ..... .. .· . . · ... · .. ·.·. _,. .. _ ... ' ... :· .. ' ' .. ;,: .... ,....... ···:<· ... ::;. .. ..::.<:·;••·· 

Ejido El Ambar Mercedes lsidoro 

lnsumos externos Reciclado de materia 

Cultivos homogeneos Diversificaci6n de plantaciones 

Dependencia econ6mica Mercados alternatives 

Cultivo bajo el sol (cielo abierto) Sombra natural 

Homogeneizaci6n del medio Diversificaci6n y biodiversidad 

Perdida de humedad Conservaci6n del agua 

Degradaci6n de suelos Conservaci6n via terrazas 

Oesgaste paulatino del sistema Sustentabilidad 

Criterios mercantiles lngreso adicional para conservaci6n 

.· Practicas individuales Practicas colectivas 

Vision pragmatica Visi6n de conjunto 

Estrategia comercial Estrategia uso multiple 

Ventas individuales Organizaci6n comunitaria para Ia 

producci6n 

1.1 Factores que determinan las distintas practicas agricolas 

a) Hist6ricos: como parte de un proceso, de una historia de herencia de los 

sistemas de producci6n, el ejido El Ambar y Ia copropiedad Mercedes lsidoro 

tienen como origen comun Ia tinea y por lo tanto reciben sistemas de producci6n 

permeados por Ia 16gica de los antiguos propietarios, orientadas hacia Ia 

economia de plantaci6n; en ambos casos los sistemas de producci6n partieron de 

Ia vegetaci6n primaria, bosque de pino-encino-liquldambar en las tierras de San 
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Jose (hoy ejido El Ambar) y selva alta perennifolia en Ia tinea lsidoro, hacia Ia 

produccion de tabaco, cafia de azucar en su modalidad de panela o loseta para 

piso, ambas tenlan como destino comercial Ia ciudad de San Cristobal de Las 

Casas, Iugar de origen de los propietarios. 

La introducci6n del cafe en Ia tinea lsidoro se calcula alrededor de 1935 con Ia 

decadencia de Ia produccion de cafia y tabaco, en tanto en El Ambar se produce 

por 25 afios malz y frijol para el autoconsumo y las primeras plantaciones de cafe 

se inician en 1960. 

b) Culturales: entendiendo por ello un conjunto de practicas sociales 

conocimientos y tecnicas aplicadas por el grupo; asr podemos explicarnos que los 

copropietarios de Mercedes (antes peones acasillados) posean una cultura 

vinculada at proceso productive del cafe, ya que las unidades familiares en su 

categorla de peones acasillados participaron todas desde 1935 en Ia introducci6n 

del cultivo, a diferencia de El Ambar, en donde algunas unidades familiares en su 

categoria de ejidatarios (antes baldlos) introducen el cafe at considerarlo un 

cultivo rentable, como parte de su experiencia at contratarse como jornaleros en 

las tincas cafetaleras del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan, to que 

signitico un proceso de conocimiento gradual que no involucro a todas las 

unidades de produccion y les aport6 una vision parcial del proceso productive, 

exclusivamente at momenta de Ia cosecha, o algunas labores especlticas, pese a 

que el cultivo se generaliza en 1982 con Ia presencia del INMECAFE. Todavla en 

1994 se observa falta de practicas culturales en las parcelas; de igual manera, en 

los diagramas parcelarios se identiticaron huertos de 1 00 y 200 matas 

perteneciente a los avecindados, to que hace pensar en una 16gica de producci6n 

orientada a complementar los cultivos de autoconsumo con los comerciales aun 

en minima escala y para el mercado local. 
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Dentro de los factores culturales queda clara que estos se evaluan par procesos, 

en este caso de incorporaci6n de nuevas sistemas de producci6n como el cafetal 

y que el dominio de Ia tecnologfa se va a dar en un mediano plaza, como sucede 

en ambas comunidades. En El Ambar, ante una carencia de conocimiento de las 

prcicticas culturales 6ptimas y en Mercedes lsidoro ante Ia incorporaci6n de 

tecnicas de conservaci6n de suelo, agua o agroecol6gicas. 

C) Ecol6gicos: debido a condiciones fisiograficas de localizaci6n y naturales de 

altitud, clima, humedad y otras caracterlsticas propias del terreno que en conjunto 

integran un microecosistema diferente en ambas comunidades. En El Ambar Ia 

altura esta sabre los 1 300 msnm y en Mercedes en Ia linea de los 950 msnm, asl 

como a las practicas que buscan o tienden a Ia perpetuaci6n de las condiciones 

naturales par media de Ia conservaci6n de Ia vegetaci6n original, los suelos y el 

agua contra condiciones de cultivo que modifican el entorno sustituyendo y 

uniformizando Ia vegetaci6n par sombra de arboles de un s61o tipo y practicas 

culturales que inciden en el deterioro ambiental. 

d) De 16gica de producci6n: en cuanto al aprovechamiento de jornales, ambos 

grupos, los ejidatarios de El Ambar y los copropietarios de Mercedes, disponen 

sus jornales de acuerdo con Ia 16gica de los ciclos productivos del maiz-frijol y el 

cafe. Para los copropietarios de Mercedes se aumentan 23 jornales en Ia 

producci6n de cafe y 12 jornales en el malz debido a las practicas agroecol6gicas; 

los ejidatarios de El Ambar aprovechan Ia mana de obra disponible de mas de 

50% de los productores que no poseen cafetal o poseen de 100 a 200 matas y par 

lo mismo, terminado el ciclo productive del malz, estan en posibilidad de 

contratarse en Ia siembra de hortalizas. 

117 



La 16gica de producci6n esta determinada por las caracterfsticas de los recursos 

que poseen las comunidades y por Ia demanda del mercado, para Ia cual existe 

una forma de organizaci6n para el trabajo, del resultado de Ia integraci6n de los 

sistemas de producci6n, tenemos que para El Ambar existen tres tipos basicos de 

productores, con diferentes ingresos, mientras que para Mercedes Isidore 

encontramos un solo tipo mas homogeneo. En el siguiente cuadro se concentran 

los ingresos que percibe cada uno de ellos, de acuerdo al valor de su producci6n. 

Cuadra No. 24 Comparaci6n del Analisis econ6mico de Ia producci6n para 
los dlferentes ti del Ambar de Mercedes lsidoro 

Ar;alisis ecoh6rn ······················.·· · Ejido El lfffiNW}~~ 

e) De mercado: ambas comunidades estan sujetas a los requerimientos 

nacionales e internacionales de Ia demanda y sus consecuentes variaciones en 

los precios, salvo que los productores de Mercedes comercializan con el mercado 

solidario y alternative, con un gradiente superior en 10 a 30%38 a diferencia de los 

ejidatarios de El Ambar, que hasta 1992 vendian su producci6n a los 

acaparadores en el mercado local o regional de manera individual sin que mediara 

ningun tipo de organizaci6n en el proceso de acopio, a excepci6n del transporte 

debido a que usaban Ia camioneta del ejido y por supuesto requerian coordinarse 

para trasladar el grano, despues de estas fechas participaron en el programa de 

acopio y comercializaci6n que Ia CIOAC, que inici6 con recursos del INI. 

38 "Uno de los mayores retos para los productores y comerciantes de cafe orgfmico es bajar los 

costas de producci6n y distribuci6n, de modo que al nivel presente en el mercado el premia para el 

cafe organico pueda llegar a ser entre 10 y 30% (Pierret, J . 1995) 
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Por su parte, los productores de Mercedes constituyeron Ia S deS S. CIRSA el 26 

de septiembre de 1992 con dace ejidos de Simojovel y Huitiupan; ese mismo af\o 

comercializaron sus primeros quintales organicos en el mercado internacional con 

el apoyo solidario de ISMAM y recursos econ6micos aportados por el INI, 

posteriormente se afilian a Ia FIECH, formada por otras organizaciones regionales, 

lo que les asegura Ia posibilidad de comercializar de manera conjunta. 

f) De manejo tecnol6gico: para el caso de los copropietarios en funci6n del 

conocimiento de practicas agroecol6gicas tales como las medidas mecanicas, que 

explican caracterlsticas del suelo, erosi6n y el uso del aparato "A" para el trazado 

de curvas a nivel, Ia elaboraci6n de barreras vivas y muertas; las medidas de 

fertilidad basada en el uso de abonos organicos que estan adquiriendo y 

difundiendo asr como el beneficia humedo del grana y su selecci6n. El nivel de 

profundidad en Ia aplicaci6n y adopci6n de practicas agrlcolas s61o ha podido 

darse con el acompaf\amiento y compromise de tecnicos agrlcolas de origen 

campesino que se formaron en el seno de ISMAM y han continuado su labor hacia 

otras regiones del estado. 

Los productores de El Ambar aplicaron Ia tecnologla inducida por el INMECAFE, 

pero han carecido de Ia asesorra tecnica y el acompariamiento necesario; en las 

condiciones actuales de crisis econ6mica estan padeciendo Ia falta de recursos 

para Ia compra de insumos. 

g) De manejo de los recursos, los copropietarios estan adquiriendo conciencia de 

su significado, basada en Ia permanencia de Ia producci6n en forma estable y en 

equilibria con el mantenimiento del media ambiente y el sustrato productive. En 

tanto, los ejidatarios de El Ambar recien empiezan a hacer esta reflexi6n debido a 

Ia presencia de plagas, empobrecimiento de Ia tierra y problemas de salud que se 

estan presentando por Ia aplicaci6n inadecuada de productos quimicos. 
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Como resultado de Ia aplicaci6n y el analisis de Ia informaci6n obtenida, 

basicamente par media de las encuestas, podemos asociar Ia dimensi6n del nivel 

comunitario; se observa en Ia distribuci6n de los jornales de las actividades 

productivas c6mo Ia mayor parte es ocupada par el cultivo de cafe, producto del 

que se obtienen los ingresos econ6micos, seguido par el cultivo del maiz que 

proporciona el sustento alimentario y par ultimo las · hortalizas que han venido 

apareciendo en los ultimos arias como respuesta y alternative ante Ia inestabilidad 

en los precios del cafe y Ia necesidad de un usa mas intensive del suelo. 

Asociando Ia dimensi6n de Ia 16gica de producci6n comunitaria observamos, 

respecto del usa del suelo, que Ia mayor parte de Ia superficie es empleada para 

el cultivo del maiz, considerando los terrenos de descanso o acahuales que son 

areas para este cultivo basico. Posteriormente viene el cafe, despues las zonas 

de pastizales, dejando una pequeria fracci6n a Ia actividad forestal, y par ultimo el 

cultivo de hortalizas que es Ia que ocupa menos terrene y es quizas Ia mas 

vulnerable a los cambios climaticos, a Ia afectaci6n par plagas y a Ia variaci6n de 

precios en el mercado, par lo que seguramente constituye una practice agricola 

que no sera permanente. 

En Ia dimensi6n de Ia temporalidad podemos notar, a traves de este corte 

sincr6nico del inicio del cultivo del cafe en Isidore en 1935 y de El Ambar casi 

cincuenta alios despues, muestra determinado panorama, que son los procesos 

de larga duraci6n como es el caso del cultivo del maiz los que prevalecen como 

una parte vital en el mantenimiento de las comunidades, esto lo demuestra Ia 

superficie de cultivo dedicada a este grana y los jornales invertidos en ella, Ia 

producci6n del cafe y sus alternatives como en el caso del cultivo organico son de 

reciente aparici6n, a pesar de ella se dedica una superficie considerable de las 

parcelas, 26% en promedio, y siguen demandando atenci6n. 

120 



Dentro de una 16gica de Ia temporalidad, observamos que el desarrollo regional, 

con sus implicaciones en el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades o en los cambios tecnol6gicos adoptados por elias constituyen 

procesos que requieren de tiempos y plazas medias, son tiempos que pueden 

suceder en perlodos de veinte, treinta, cuarenta alios o mas. No podemos 

imaginar un desarrollo sabre bases s61idas que no se lleve a cabo a mediano y 

largo plaza. En el siguiente cuadro resumimos las diferencias principales de 

ambas comunidads. 

Cuadro No.25 Comparaci6n de los procesos que han caracterizado y 

distlnguen a las comunidades del estudlo. 

. .Ptocesos ......... · .. · ...... EjidoEI Atn~at ? h:\. =/:/i~r: •••··••MefcgdesJ§l9&t9 ;~ ~:~;~~~ ~[\!~ ~j~~[j~~~~: 

Historia agraria No existe organizaci6n Forma parte de una 
regional al momenta de Ia organizaci6n regional, 
dotaci6n, reciben Ia tinea, recibe Ia tinea en 1981 
en 1940 con potreros. con cafetal y potrero. 

Culturales lndlgenas tzotziles, lndlgenas tzotziles 
generaci6n de ejidatarios. generaci6n de peones 
No conservan vestido acasillados. Originarios de 
tradicional. Larrainzar. Conservan 

tradicion del vestido. 

Ecol6gicos 1 600 msnm bosque de 900 msnm Selva alta 
Pino-encino perenif61ia 

L6gica de producci6n ciclos de cultivos basicos, ciclos de cultivos basi cos, 
mana de obra en mano de obra en Ia bores 
hortalizas de conservaci6n 

Mercado regional, tienen Ia internacional para el cafe, 
necesidad de comprar autosuticientes en malz y 
malz y frijol frijol 

Manejo tecnol6gico paquete adoptado a partir practicas de conservaci6n 
de INMECAFE de suelo y agua. 

Manejo de recursos degradaci6n de recursos manejo de conservaci6n 
suelo y agua por erosion me nor erosi6n, 
principalmente recuperaci6n de fertilidad 

Organizaci6n 
regional UREAFA CIRSA 
estatal CIOAC FIECH 
nacional CNOC I FOAM 
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V Concluslones 

1 Poblamiento y movimiento campesino 

El proceso hist6rico de poblamiento que durante Ia Colonia sigui6 Ia subregi6n de 

Simojovel, consisti6 en Ia migraci6n y colonizaci6n realizada desde Ia zona de Los 

Altos de Chiapas, seguida por grupos de indigenas tzotziles, ya quienes vivian en 

parajes disperses no fueron suficientes cuando crecieron las areas de trabajo. 

Este proceso tuvo como una de sus finalidades diversificar sus cultivos con 

plantaciones tropicales: af\il para tinte, caria de azucar, tabaco y posteriormente 

cafe, que no podian ser cultivadas en clima frio. El patr6n de poblamiento sigui6 

las rutas comerciales, estableciendo asentamientos o lugares de descanso para 

que durmieran los arrieros y sus bestias en los caminos que comunicaron Ciudad 

Real con el Golfo de Mexico, puerta de salida hacia Europa. Se conform6 una 

nueva configuraci6n regional impuesta por las transformaciones efectuadas 

despues de Ia Conquista y durante Ia Colonia; el comercio fue el primer factor de 

poblamiento, despues lo serian las plantaciones. 

AI terminar Ia epoca colonial, persisten grandes barreras territoriales y sociales 

como consecuencia de las pollticas aplicadas a Ia regi6n, tendientes a separar a 

los diferentes grupos etnicos en sus poblados y parajes de los asentamientos 

criollos y ladinos. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX estas diferencias se 

expresan en el estado en una relaci6n de sometimiento, discriminaci6n y el 

desprecio con Ia incorporaci6n en las fincas de los indigenas al proceso de 

trabajo, como pretextos para Ia explotaci6n. Esta caracteristica nacional, con 

diferentes gradientes regionales, constituye una de las causas de Ia Revoluci6n 

mexicana, que comienza a ser erradicada al triunfo de esta. 
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Estas relaciones de poder y de explotacion dan origen y permanencia a los 

peones acasillados, las tiendas de raya y el sometimiento de los indigenas, lo que 

prevalece anacronicamente en Simojovel hasta Ia decada de los ochenta, mas 

tiempo que en otras partes del territorio nacional, por las siguientes razones : 

a) Por el poder politico que detentan los finqueros y sus relaciones 

imbricadas con el gobierno del estado, por los ingresos economicos que se 

generan por el cultivo del cafe y que son una de las bases de Ia 

capitalizacion de Ia entidad. 

b) Por convenir a los intereses del pals, obedeciendo a un modelo 

economico nacional de sustituci6n de importaciones, a traves de 

especializar una region en el cultivo del cafe, primer generador de divisas, 

hasta antes de Ia exportacion petrolera en Ia decada de los ochenta. 

c) Por Ia marginaci6n en que se encuentran los indlgenas tzotziles y Ia falta 

de comunicacion de Ia subregion, que a pesar de su cercanla relativa con 
39 

Tuxtla Gutierrez permanece aislada, ya que su camino de terraceria s61o 

conduce a Ia subregion y en Ia actualidad no es zona de transito hacia otras 

ciudades medias de importancia economica. 

Esta situacion genera las condiciones para Ia movilizacion campesina, en Ia cual 

es posible identificar ciertos rasgos generales: su temporalidad, sus periodos de 

recurrencia y sus niveles de espacialidad y organicidad. 

39 
El camino a Simojovel permaneci6 en malas condiciones y mal pavimentado hasta 1994; 

actualmente las lluvias torrenciales, que provocan deslaves y derrumbes, asf como los 

asentamientos del terreno, mantienen en malas condiciones Ia carretera de 34 kil6metros 

aproximadamente, que va del cerro Cate, en el entronque con Ia carretera a Pichucalco a Simojovel 

de Allende y Huitiupan. 
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1.1 Temporalidad del movimiento 

Sabre Ia temporalidad de Ia movilizaci6n campesina en Ia regi6n de Simojovel es 

factible diferenciar dos grandes periodos (denominados para este trabajo el 

periodo de dotaci6n agraria institucional y el periodo de dotaci6n por Ia 

movilizaci6n). En el periodo institucional se inscribe Ia creaci6n de los primeros 

ejidos, cuya caracteristica es Ia participaci6n aislada e individual de las 

comunidades, enmarcada por el reparto agrario cardenista y por las 

modificaciones al C6digo Agrario de 1937, en el cual se reconoce el derecho de 
40 

los peones acasillados a demandar tierras en sus lugares de origen . 

Asi podemos distinguir que el ejido El Ambar pertenece al primer periodo del 

reparto agrario institucional, ya que su dotaci6n agraria es por resoluci6n 

presidencial del aria 1934. Es un ejido viejo, inscrito en una epoca no exenta de 

dificultades y represi6n por parte de los propietarios de Ia tierra, los niveles de 

organizaci6n se dieron al interior de Ia comunidad y form6 parte de una estrategia 

nacional donde se prioriz6 el reparto agrario y el cumplimiento de los 

compromises derivados de Ia Revoluci6n Mexicana. 

El segundo periodo inicia a mediados de los alios setenta y perdura hasta Ia 

fecha, con las siguientes caracteristicas: 

a) La movilizaci6n regional. 

b) La presencia de organizaciones nacionales, que apoyan al movimiento 

agrario a nivel local. 

40 Reyes 1992. El reparto de tierras y Ia polltica agraria en Chiapas UNAM 
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c) Un proceso de agrupaci6n y organizaci6n al interior de Ia regi6n que le 

confiere mayor fuerza y capacidad de decisi6n para coordinar acciones. 

d) La presencia de Ia teologia de Ia liberaci6n con sus comunidades de 

base, que a traves de los catequistas juegan un papel de direcci6n muy 

importante para el proceso. 

e) Los objetivos de las demandas; en un primer momenta, en Ia lucha porIa 

tenencia por Ia tierra (de 1975 a 1990). Posteriormente viene un periodo 

por Ia apropiaci6n del proceso productive y una movilizaci6n que puede ser 

simultanea por el poder politico y los espacios de participaci6n y 

representaci6n social. 

La copropiedad de Mercedes Isidore se inscribe en el periodo de dotaciones 

agrarias a traves de Ia movilizaci6n campesina, lo que impidi6 que los peones 

acasillados del casco de Ia tinea Isidore fueran reubicados en Ia Selva Lacandona, 

como pretendla el gobierno de Juan Sabines. Asl Ia copropiedad se constituye en 

el aiio de 1981. Una caracterlstica es que los actuales copropietarios fueron los 

que lucharon por su constituci6n y este elemento los ha hecho sensibles a Ia 

participaci6n no solo polltica, sino a Ia busqueda de otras alternativas productivas. 

Ello debido entre otras casas a Ia poca superficie de terrene con que cuentan. 

1.2 Los ciclos del movimiento campesino 

Existen elementos para suponer que Ia movilizaci6n campesina esta sujeta a 

ciclos que responden a los intereses de los propios productores y a las 

condiciones politicas en las que se efectua, siendo clclica por las siguientes 

razones: 
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a) La sucesi6n generacional que obliga a demandar Ia constituci6n de los 

primeros ejidos en los afios treinta, a causa del crecimiento del numero de 

peones acasillados y los baldios en las fincas y por las grandes extensiones 

de tierras con que contaban sus duefios. Se vuelve a presentar a Ia 

siguiente generaci6n, en cuanto crece el nucleo agrario y aparece una 

nueva relaci6n de solicitantes, que en Ia regi6n se convierte en otro ciclo de 

Ia movilizaci6n campesina y nuevas tomas de tierras y predios, lo que 

culmin6 con Ia desaparici6n de Ia pequelia propiedad y de los predios 

particulares en el municipio de Simojovel y se extendieron a solicitar 

dotaciones agrarias fuera de Ia regi6n. Para el caso de el ejido El Ambar 

fue beneficiado con terreno en el municipio de La Concordia, en Ia 

Depresi6n Central del estado y Mercedes lsidoro obtuvo un predio en el 

municipio de Ocozocuautla de Espinosa. 

b) La movilizaci6n campesina esta sujeta a ciclos de mediano plazo donde 

los grupos etnicos buscan avanzar primero en Ia apropiaci6n del territorio a 

traves de las tomas de tierras y posteriormente en Ia apropiaci6n de los 

sistemas productivos. Para el caso del cafe buzcan alcanzar un dominio de 

las labores de cultivo, del beneficio humedo y seco y de Ia comercializaci6n 

para el mercado nacional e internacional. En Ia busqueda de los espacios 

de poder, luchan por obtener Ia representaci6n en el ayuntamiento y en el 

congreso estatal y federal, a traves de Ia participaci6n electoral. 

c) Para las comunidades indigenas rurales, los ciclos anuales de 

movilizaci6n estan sumamente relacionados con los ciclos de cultivo y los 

calendarios de cosecha. La visi6n de Ia realidad esta marcada por ciclos de 

trabajo, mismos que se reflejan en otras actividades, como es Ia 

participaci6n social. 
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d) La movilizaci6n no es permanente ni continua. Tiene periodos de 

actividad social y otros de retroceso o estancamiento, que si se observan 

en forma parcial dan Ia impresi6n de que no esta sucediendo nada. Estos 

avances y retrocesos se dan en funci6n de Ia correlaci6n de fuerzas de las 

partes en conflicto y por momentos tienden a agudizarse dependiendo de 

los factores politicos que prevalezcan y de Ia incorporaci6n de otros 

sectores a las reivindicaciones planteadas o a las propias estrategias 

adoptadas por los actores sociales. En el ultimo periodo destaca Ia 

incorporaci6n de demandas regionales en Ia busqueda de una supuesta 

autonomla de los pueblos indlgenas de Ia regi6n, caracterizada por Ia 

influencia del EZLN. 

e) lnmersos en estos ciclos de disputa porIa tierra y el poder se encuentran 

los expropietarios de las fincas. El papel que desemperian actualmente es 

el de comerciantes, corredores de bienes ralces y usureros. Los que 

estaban vinculados al mercado de cafe, continuaron acaparando Ia 

producci6n del grano en Ia regi6n, dando anticipos a cuenta de cosecha. 

Algunos otros invirtieron los recursos que les otorg6 el gobierno por Ia 

indemnizaci6n de sus propiedades a traves del Programa de Rehabilitaci6n 

Agropecuaria (PRA), o bien por Ia CFE, por las afectaciones del Proyecto 

Hidraulico ltzantun en Ia compra de bienes ralces, terrenos o casas en Ia 

capital del estado. Otros, que continuan viviendo en Simojovel, cuentan con 

tiendas donde venden diversos productos y se dedican a prestar dinero a 

credito. 

f) La divisi6n y el reagrupamiento son otros factores recurrentes en el 

movimiento campesino, entendiendose este como un proceso dinamico, 

que se encuentra en una busqueda permanente para tratar de satisfacer 

las demandas de sus agremiados. Aparece en momentos de crisis o de 

definiciones Lo tenemos en El Ambar en 1983, cuando Ia comunidad se 
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divide, porque una parte de solicitantes deciden tomar las tierra y adherirse 

a una organizaci6n regional; posteriormente, en 1994, con Ia aparici6n del 

EZLN vuelven a integrarse. En Mercedes lsidoro se produce una divisi6n a 

rafz de Ia expulsi6n de Ia dirigencia estatal de Ia CIOAC, (que estuvo de 

acuerdo con las modificaciones al Articulo 123 y a Ia nueva Ley agraria) 

culminando alios despues, con Ia salida de Ia comunidad de los miembros 

del grupo perteneciente a Ia UCOPI. 

En estas etapas de Ia divisiones suceden algunas veces cambios debido a 

que se generan alternativas de caracter productive e ideol6gico; por 

ejemplo, con Ia llegada de nuevos lfderes quienes aportan elementos 

diferentes. Cabe recordar aqui que es en el momento de cambio de 

dirgencia en Ia CIOAC que Ia organizaci6n promueve Ia capacitaci6n 

tecnica para Ia elaboraci6n de diagn6sticos participativos, el desarrollo de 

proyectos productivos y de inversi6n para las comunidades. 

1.3 Los niveles espaciales de organizaci6n 

Los niveles de espacialidad y organicidad se refieren a Ia regi6n en que se 

encuadran estos procesos y el nivel de organizaci6n que alcanzan. El sistema de 

producci6n determina para cada comunidad el tipo de organizaci6n regional que 

conforman o a Ia que se vinculan, en funci6n de sus demandas y las necesidades 

de Ia propia comunidad. Lo que confirma Ia hip6tesis de Dufumier, que senala que 
41 

los productores adoptan los mecanismos que mejor convienen a sus intereses . 

El Ambar esta relacionado con Ia organizaci6n regional de UREAFA, que abarca 

los municipios de Jitotol, Bochil, Soyal6 e lxtapa; esta organizaci6n nace como 

una opci6n para Ia adquisici6n de fertilizante y para promover el desarrollo de las 

41 D f . ·r u um1er, op c1 . 
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actividades productivas de Ia organizaci6n · campesina, por lo que el Ejido el 

Ambar se encuentra en ella para satisfacer estas necesidades. 

Mercedes lsidoro en cambia fue promotora de CIRSA como una opci6n para Ia 

producci6n y comercializaci6n de cafe organico, donde cuenta con su propio 

equipo de tecnicos, quienes a su vez capacitan a los promotores rurales. La 

organizaci6n Ia integran comunidades de los municipios de Simojovel, El Bosque y 

Huitiupan. Esta ligada con el FIECH y forma parte de un movimiento de 

productores de cafe organico que no cuentan con organizaci6n propia en el 

sureste de Mexico. 

2 Analisis sistemico de Ia agricultura 

AI comparar Ia evoluci6n de los sistemas de producci6n, podemos concluir que el 

proceso de lucha agraria desarrollado en Ia regi6n y de manera particular en las 

comunidades de El Ambar y Mercedes lsidoro, impact6 tanto al proceso de 

organizaci6n econ6mica y social, como al aprovechamiento especifico que estas 

realizan de sus diferentes recursos naturales. 

La cuesti6n agraria determin6 el tipo y extensi6n de dotaci6n, lo que influy6 en Ia 

manera como se repartieron las parcelas y en los sistemas de producci6n 

adoptados, incidiendo de manera directa sobre su 16gica de manejo y en Ia 

racionalidad que han desarrollado los habitantes de ambas comunidades. Las 

normas de distribuci6n de Ia tierra consideran varios de los siguientes criterios: Ia 

participaci6n de los individuos en el movimiento campesino; Ia capacidad de 

trabajo de cada familia, que esta directamente relacionada con el numero de 

miembros que Ia integran; las formas de herencia de Ia tierra, y diferentes 

elementos socioculturales ligados a formas tradicionales de organizaci6n. 
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El Ambar es una comunidad mas grande que Mercedes Isidore con una superficie 

de 512 hectareas de dotaci6n y 706 hectareas de ampliaci6n, donde viven 123 

42 
productores con una diversidad de suelos y microclimas en su interior, tiene mas 

tiempo de ser ejido y mayor posibilidad de disponer de sus recursos naturales 

desde el momenta de Ia dotaci6n. AI mismo tiempo encontramos tres grandes 

grupos de preductores de acuerdo con sus ingresos, determinados en buena 

medida par Ia superficie de terrene y el cultivo de hortalizas. 

Mercedes Isidore es una comunidad mas homogenea y de reciente creaci6n, 

cuenta con una superficie de 150 hectareas para 57 coprepietarios, con una 

dotaci6n de tres hectareas para cada productor, donde las actividades productivas 

y sus ingresos son muy similares entre elias. 

En el ejido El Ambar, en el momenta en que los solicitantes tomaron Ia tierra 

decidieron trabajarla en forma colectiva. Lo mismo sucedi6 con Ia copropiedad de 

Mercedes Isidore, pues al entregar el gobierno Ia tinea decidieron trabajar en 

forma colectiva. Posteriormente, en El Ambar se ha mantenido una area de 

potrero con ganado colectivo, mientras que en Mercedes Isidore, despues de una 

primera experiencia de trabajo y venta de Ia producci6n en forma. conjunta, 

determinaron repartir las parcelas y efectuar Ia venta de Ia preducci6n en forma 

individual, para posteriormente formar una organizaci6n para Ia comercializaci6n 

del cafe. 

Los sistemas de preducci6n adoptados son una continuidad de los existentes en 

Ia tinea ya que como baldlos y peones acasillados era lo que aprendieren a hacer. 

En El Ambar se introduce cafe posteriormente y en Mercedes Isidore se empieza 

a remplazar el cafetal de variedad arabiga par nuevas variedades, hasta que se 

dan cuenta que Ia que tenlan era Ia adecuada para esos terrenos. 

42 Ver cuadro No de Ia clasificaci6n de los campesinos del El Ambar 
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En El Ambar, el acceso diferenciado a Ia tierra, asl como las distintas 

posibilidades de poder tener nuevas cultivos, han contribuido a Ia diferenciacion 

de distintos tipos de productores. La pertenencia de una parte de Ia comunidad a 

uno de los dos grandes grupos organizados les permite tener determinados 

apoyos. La gente adherida a Ia CIOAC contaba con una mayor cantidad de tierra 

por Ia ampliacion, a lo que se agrega que sean hijos de ejidatarios basicos o 

herederos de una parcela, por lo que su posicion les permite estar en condiciones 

de poder realizar un usa mas intensivo de sus parcelas mediante Ia siembra de 

hortalizas. 

Es necesario reconocer que existe una evaluaci6n campesina de los recursos 

naturales, expresada en Ia definicion de areas o calidades de tierra con 

caracterlsticas especlficas que las hacen aptas para determinadas actividades, 

que anteceden al proceso de reparto interno de las tierras, constituyendose en un 

criteria de distribuci6n y de normatividad de aprovechamiento que Ia comunidad 

hace de los recursos. Ello influye en el reparto de las parcelas, procurando a cada 

productor distintos tipos de suelo, a diferentes alturas y por lo tanto varias 

parcelas, (de dos a siete) en El Ambar y tres en Mercedes lsidoro, situaci6n que 

es similar en ambas comunidades, variando unicamente Ia superficie dedicada a 

cada cultivo. 

2.1 Diferenciando distintos tipos de productores: 

La tipologla de productores efectuada a partir del analisis economico de los 

sistemas de producci6n nos permite distinguir Ia siguiente diferenciaci6n para el 

ejido El Ambar: el primer tipo de productores, alrededor de 12 % de los 

campesinos, percibe un ingreso comprendido entre los $45 pesos por jornal, son 

los campesinos que se dedican a Ia siembra de maiz, frijol, cafe y tomate, ademas 

de disponer de ganado en forma colectiva, y obtienen un ingreso tres veces 
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superior al salario mlnimo, estos constituyen los ejidatarios con mayores 

utilidades. 

El segundo grupo de campesinos, formado por ejidatarios y solicitantes con tierra, 

constituye 50 % de Ia poblaci6n y se caracteriza por dedicarse a los mismos 

cultivos con excepci6n de Ia siembra del tomate, pero con dos hectareas 

dedicadas a Ia producci6n de cafe y con ganado manejado colectivamente, por lo 

que sus ingresos son del orden de $17 pesos por jornal devengado. 

El tercer grupo, 38 %, lo forman campesinos que unicamente pueden sembrar 

malz y frijol en terrenos propios o prestados y tienen ingresos del orden de $12 

diarios, ya que Ia mayor parte de su producci6n esta dedicada al autoconsumo. 

Para el caso de Mercedes lsidoro Ia situaci6n es diferente, puesto que como se ha 

se11alado, las condiciones que prevalecen al interior de Ia comunidad y que 

tipifican a los productores son homogeneas; asl, distinguimos un solo grupo 

encontrando que percibe ingresos del orden de $17 diarios. Las estrategias de 

reproducci6n de Ia unidad domestica son diferentes en funci6n del grupo interno al 

que pertenecen sus diferentes miembros. 

De acuerdo con Ia tipologia de productores generada para esta subregi6n, las 

actividades cafetlcola, hortlcola y ganadera son los principales factores de 

diferenciaci6n econ6mica de los productores; se aprecia que el programa de 

manejo que se esta desarrollando en Mercedes lsidoro es un factor de 

capitalizaci6n y de manejo sustentable del medio, mientras que en el Ambar se 

aprecia que a mayores ingresos econ6micos mayores costos de producci6n, ya 

que los ingresos estan destinados a Ia adquisici6n de insumos y a Ia compra de 

productos basicos como el malz. 
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En el Ambar, el cultivo de malz, que es el principal producto para el consumo 

familiar, ocupa una superficie equivalente de 30 a 50% del terreno disponible del 

productor, con un rendimiento promedio de 750 kg./ha. 

En Mercedes lsidoro se siembra una tercera parte del terreno de cada 

copropietario equivalente a una hectare a con un rendimiento promedio de 2 100 

kg/ha. 

La superficie dedicada a el cultivo del cafe en El Ambar, esta en funci6n del 

terreno disponible; Ia mayor parte de los productores tiene dos hectareas, de 30 a 

50% de su posesi6n, mientras que en Mercedes lsidoro casi todas las parcelas 

son de una hectarea y representan una tercera parte del terreno disponible. 

El resultado del analisis econ6mico sobre el valor de Ia producci6n nos indicada Ia 

forma en que estan manejando los sistemas y Ia 16gica que los gula, asl tenemos 

que el valor agregado de Ia producci6n en El Ambar es de 28.5% del producto 

bruto, mientras que para Mercedes lsidoro equivale a 47%; ello indica que los 

sistemas de producci6n de esta ultima comunidad son mas intensivos ya que 

retienen mayor porcentage para su ingreso invirtiendo mas mano de obra y menos 

insumos del mercado; asimismo, los rendimientos por hectarea son superiores, 

tanto para malz como para cafe. 

En el caso de Mercedes lsidoro el criterio de reparto de Ia tierra estuvo 

condicionado por Ia escasez de esta y por un criterio politico de igualdad y no 

dependi6 de caracterlsticas como Ia calidad del suelo para el cultivo, Jo que 

constituye una clara diferenciaci6n en Ia riqueza o pobreza de las cosechas. 

Parad6jicamente, esta diferenciaci6n se diluye cuando los copropietarios inician Ia 

producci6n organica, logrando que en 19 hectareas de milpa un grupo similar de 

copropietarios logre obtener mas de Ia mitad de Ia producci6n que obtienen los 

campesinos del Ambar en una superficie de 87 hectareas. 
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Los datos constituyen un elemento de juicio importante; sin embargo, es 

necesario tamar en cuenta que durante Ia producci6n agricola se presentan 

factores que no pueden ser predeterminados o controlados en su totalidad, lo que 

influye en los rendimientos, ademas de que los productos destinados al mercado 

estan sujetos a variables no controladas por los productores; este es el caso del 

tomate, cultivo que puede parecer atractivo, pero tiene problemas para su manejo 

y un mercado muy fluctuante que debe de conocerse mejor. 

Lo mismo sucede con el cafe, que a partir de 1991 sufrio una baja en sus precios, 

situaci6n que se mantuvo hasta 1995, para despues recuperarse en Ia cosecha de 

1997
43

. La diferencia entre el precio de cafe normal y el organico es de 10 a 30%; 

una hectarea de cafe organico emplea 30 jornales, 17% mas en labores de 

construcci6n de terrazas que el cafe convencional. 

El cultivo de cafe en El Ambar es a base de sombra con arboles de una misma 

variedad, mientras que Mercedes Isidore tiene una diversidad de vegetaci6n 

original como sombra del cafetal, asi mismo las variedades, son caturra rojo y 

amarillo y bourbon para Ia primera comunidad y cafe arabica, variedad typica para 

el caso de Isidore. 

En cuanto a rendimientos podemos decir que estan estrechamente ligados a Ia 

cantidad de fuerza de trabajo y a las condiciones ecol6gicas. En el Ambar los 

rendimientos van de 8 a 15 Qq/ha, con un promedio de 11.5 Qq/ha, y en Isidore 

de 14 a 18 Qq/ha, con una media de 16 Qq/ha. 

Vale Ia pena destacar que a traves del enfoque sistemico sabre el proceso de 

desarrollo de Ia agricultura, en El Ambar se observa Ia secuencia de cultivos, 

donde el maiz es el producto de una larga tradici6n agricola que ha garantizado Ia 

43 
Para 1994, cuando se hizo el trabajo de campo, el precio del quintal de cafe en Ia regi6n fue de 

$215, mientras que en Ia cosecha 1996-1997 alcanzo un valor de $1 100. 
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sobrevivencia de Ia comunidad y el cafe se ha adoptado como fuente de ingresos. 

Esto, que ha sido expuesto en multiples foros, se confirma de nuevo y a pesar de 

que el cafe es mucho mas rentable, el malz no es abandonado par las 

comunidades rurales. 

Existen actividades que no son contabilizadas, como serla el caso de Ia huerta de 

traspatio que genera diversos productos para el consume familiar; asimismo, se 

encuentran otras actividades como Ia recolecci6n de lelia o bien de especies 

comestibles como los hongos o verduras que se obtienen tanto en el bosque 

como en Ia milpa, o en los cafetales donde cuentan con ramas y palos como 

combustible y frutas que dan los arboles de sombra. 

Otras actividades propias de Ia comunidad son Ia construcci6n y mantenimiento 

de caminos, rehabilitaci6n de viviendas o edificios de de usa comun: escuela, 

agencia municipal, casa ejidal o bodegas. Estas actividades, si bien tal vez no 

sean representativas para Ia economla domestica, se deben considerar como 

parte de Ia articulaci6n de los habitantes al trabajo colectivo y de Ia 16gica de 

aprovechamiento de sus sistemas productivos. 

La conservaci6n de suelo y agua es un problema que escasamente se plantean 

en forma directa las organizaciones o comunidades campesinas; sin embargo, les 

compete en forma directa. El manejo de las unidades de producci6n esta 

estrechamente ligado con Ia conservaci6n de los recursos indispensables para Ia 

producci6n y con los rendimientos obtenidos. Los campesinos se dan cuenta 

cuando una parcela produce poco o deja de hacerlo, de heche contemplan en sus 

practicas Ia rotaci6n y el descanso de las mismas. 

En Mercedes Isidore, dada Ia limitaci6n de sus tierras se han vista en Ia necesidad 

de cultivar el malz en forma mas frecuente, sin someter sus parcelas a los 

tradicionales periodos de descanso. Para ella realizan practicas de conservaci6n 
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de suelo y agua y buscan evitar Ia erosion por medio de barreras vivas, practicas 

que forman parte del proceso de produccion de tipo organico y que se han hecho 

extensivas a otros cultivos. 

En El Ambar, Ia perdida de suelo es observable, en las partes altas del ejido, y los 

cafetales al poseer un solo tipo de arbol de sombra, (el chalum) se ha visto 

afectados, por enfermedades y plagas, ocasionando menguas en Ia producci6n. 

El uso abundante e inadecuado de agroquimicos en el cafetal y en las hortalizas 

ha generado problemas de salud en sus habitantes. 

Si bien las utilidades obtenidas por el cultivo organico de cafe en Mercedes lsidoro 

no han podido alcanzar lo esperado por los productores y no han tenido una 

diferencia marcada con el cafe tradicional, es factible que el esfuerzo emprendido 

por las comunidades adheridas a CIRSA se consolide en nuevos canales de 

comercializacion y en nuevos rumbos que permitan encauzar el desarrollo 

regional, ya que constituyen opciones que no se consideraban o no existian hace 

algunos alios. 

2.2 Elementos que influyen en Ia producci6n 

Varios son los factores que determinan las formas de produccion, quiero serialar 

para el caso de Mercedes lsidoro algunos de los elementos que conforman Ia 

cosmovision que se encuentra detras de Ia produccion organica, en ella destaca Ia 

presencia de Ia teologla de Ia liberacion que desemperia un importante papel en Ia 

comunidad, asl como para muchos de los indigenas de Simojovel. La iglesia ha 

sido fundamental en Ia conformacion de sus organizaciones "La palabra de Dios 

dice como se puede trabajar; los catequistas han sido promotores, hay una 

44 
coordinacion de parte de Ia religion" . 

44 
Palabras de Andres Dlaz Dlaz, entrevista efectuada en noviembre de 1994. 
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La organizaci6n comunitaria es una cuesti6n con mucho arraigo en las 

comunidades indlgenas, lo que ha permitido el desarrollo de las diferentes 

opciones para Ia producci6n de cafe. En el caso de Mercedes lsidoro ha sido 

fomentada por un grupo de parrocos en los ultimos quince alios. En su promoci6n 

se conjugan diversos factores y un conjunto de preceptos de arden moral, etico y 

filos6fico que adquieren un significado para Ia vida y sus relaciones con Ia 

naturaleza, hasta criterios de arden pragmatico, como son las relaciones con el 

mercado y los ingresos adicionales obtenidos porIa venta de estos productos de 

consumo alternative y de solidaridad con los cafeticultores de Europa y Estados 

Unidos. 

La mistica y Ia visi6n cultural de las comunidades, que no separa las actividades 

productivas de sus aspectos religiosos, forman parte de un quehacer cotidiano y 

de busqueda de mejores condiciones de trabajo y de vida; constituyen ademas 

elementos presentes en Ia agricultura organica que tienen relaci6n con el 

desarrollo rural dentro de una perspectiva de conservaci6n de los recursos 

naturales. En este sentido se puede concluir que el papel de Ia teologra de Ia 

liberaci6n ha insidido en Ia conformaci6n de un determinado tipo de productor que 

ha optado por Ia agricultura organica como una forma de relaci6n con Ia 

naturaleza con un modelo de organizaci6n que permite el trabajo colectivo y Ia 

comercializaci6n del cafe organico en el mercado alternative. 

2.3 Los asesores externos 

Una conclusi6n importante es Ia existencia de grupos de asesores que participan 

con los procesos de ambas comunidades; en El Ambar tenemos el apoyo de un 

equipo tecnico que con un programa para los diagn6sticos comunitarios ha 

iniciado Ia reflexi6n sabre Ia forma de trabajo en las parcelas. Este equipo ha 

contado con el financiamiento de instituciones como el INI para Ia realizaci6n de 

su trabajo. 
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En Mercedes lsidoro colabora en Ia asistencla tecnica el grupo denominado 

PATPO, que ha formado promotores comunitarios para el cultivo del cafe orgfmico 

en Ia regi6n. 

El papel que en ambas comunidades desarrollan estos grupos ha venido a 

sustituir el vaclo que dejaron las politicas estatales con Ia desaparici6n de 

institucuiones como el INCA rural o el INMECAFE, que estaban vinculadas a este 

tipo de actividades. El hecho de que se cuente con una asistencia tecnica de esta 

naturaleza hace que las comunidades Ia sientan como propia y necesaria y para 

los tecnicos implica un mayor compromise ya que son parte de un proceso de 

transformaci6n en el media rural. 

3 Conclusion general 

Como conclusi6n general planteo las tendencias que puedo apreciar a partir del 

modelo de desarrollo adoptado por ambas comunidades como se explic6 a lo 

largo de este trabajo. El ejido El Ambar adopt6 una nueva forma de organizaci6n a 

partir de que los solicitantes de Ia comunidad decidieron efectuar Ia toma de 

tierras; ello implic6 que potenciaran su capacidad de gesti6n y de obtenci6n de 

medias para apoyar el desarrollo comunitario; sin embargo, las formas de trabajo 

centradas en el empleo de agroqulmicos les han permitido tener ingresos 

econ6micos a corto plaza, pero el deterioro de sus suelos y los problemas de 

incremento en los precios de los insumos, entre otros, estan hacienda que 

consideren Ia posibilidad de un manejo alternative de los recursos naturales. 

Asimismo, las posibilidades que tienen en Ia actualidad de comercializar su 

producto en el mercado regional son limitadas, por lo que tendran que plantearse 

como una prioridad una forma de organizaci6n que les permita poder vender en 

una mejor forma su cafe. 
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Para Mercedes lsidoro se puede apreciar una orientaci6n que prioriza Ia 

organizaci6n para el trabajo a nivel comunitario al fomentar las pnkticas de cultivo 

organico y a nivel regional con el proyecto de CIRSA, del que fue promotor. Si de 

momenta no ha obtenido grandes utilidades econ6micas porIa venta cafe de este 

tipo, a mediano plaza consolidara su mercado con relaciones mas formah~s a nivel 

internacional, lo que seguramente le valdran un reconocimiento para un 

sobreprecio en su producto y por otra parte garantizara un manejo adecuado de 

su entorno. Sin embargo, no ha podido incluir totalmente a las nuevas 

generaciones que demandan acceso al trabajo y una posibilidad sera que 

participen en labores de procesamiento del producto. 

Las posibilidades de desarrollo que esta comunidad a intentado, son totalmente 

diferentes a las que se encontraba hace algunos alios, han pasado de uno de los 

estratos mas bajos de los campesinos de chiapas, el de los peones acasillados a 

ser una opci6n de desarrollo, no solo para su comunidad sino para una regi6n en 

su conjunto. 

Para ello Ia organizaci6n que adopta Ia comunidad es fundamental para el 

cumplimiento de sus propositos y Ia orientaci6n de su desarrollo, es en el proceso 

organizativo donde convergen todos los factores descritos, tanto econ6micos 

como socioculturales y es donde adquieren sentido las diversas formas de trabajo 

que determinan Ia producci6n, incidiendo por lo tanto en el desarrollo regional. 
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Anexo no.1 

lnsumos y agroqulmlcos empleados en el cultlvo del tomate 

lnsumos Cantidad ··.· · ..... < .• · . hn!iitn -
. · ·• . ... ·. ....... ..... ; . 

Semilla de tomate saldes 100 gr. $ 17.00 

variedad rio grande. 

Fertilizante $170.00 

Abo no una balsa $65.00 

Urea una balsa $36.00 

II ovv~"~'"a 

furadan Se usan de acuerdo a Ia $56.00 

decls plaga Q eiiiCIIIICUdd, Y el $35.00 

amos bote puede durar de 20 $44.00 

tiodan dlas a un mes $44.00 

dependiendo de lo severo 

de Ia plaga-

Enraizante 

Raizal400 $14.00 

foliar 

rid a n Este producto y el siguien- $112.00 

ricoil te se usan en 111cLvld. $80.00 

daconin $55.00 

direne $55.00 

terramicina Este producto y el siguien- $25.00 

capatan 50 te serla otra opci6n. $7.50 

oxicu los tres ultimos se usan en $13.00 

mixcu forma convinada y corres $13.00 

agremisin ponde a otra opci6n. $55.00 

TOTAL $8760 
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Anexo no. 2 

Evaluacl6n econ6mlca del proceso de produccl6n del cultlvo del tomate. 

Se evalua econ6micamente producci6n del cultivo del tomate, entendido este como Ia medici6n de 

Ia producci6n obtenida (salida del sistema) y los materiales y energla invertida (entrada del 

sistema). Encuestas realizadas por Jorge Ivan Brisef'\o Buendia 

CONCEPTO UNlOAD DE MEDIDA CANTIDAD ... COSTOS ...• •.•·· ·•· ::.-::::::::\}:-.:.·:: .. 

UNIT ARlO• > . TOTAU )• ::::>::: 
... .. ·: .. 

ALMACIGO 

Camell6n 1 x5 M Jornal 1 10 10 

Semilla grs. 30 0.4 12 

TRANSPLANTE 

Lim pia. Jornal 1 10 10 

Quema Jornal 1 10 10 

Preparaci6n del suelo Jornal 3 10 30 

Transplante Jornal 1 10 10 

FERTILIZACION 

3 Aplicaciones Jornal 3 10 30 

Kg 90 1.1 99 

AGROQUIMICOS 

Mtls 15 productos Lote 1 425.0 425.0 

Aplicaciones 

Cada tercer dla Jornal 8 10 80 

ENCUERDADO 

4 hilos Rollos 12 10 120 

Fuerza de trabajo Jornal 3 10 30 

COSECHA 

Empaque Caja 150 3 450 

Cortes Jornal 15 10 150 

Total 1,466 

.DESGLOCE POR INVERSION. . ·· .. . . < ··· .. ·•· ··: .:. . . .:.:;.::·:i·].jfg: . >•. · :. 

CONCEPTO TOTAL ·. · .... · •.••• · •.. /< : : 
•. .. . • .· ................ 

Jornales 360.0 

Fertilizantes y agroqulmicos 524.0 

Otros 582.0 
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PRODUCCION OBTENIDA 
: .... 

CONCEPTO UNlOAD DE MEDIDA 

TOMATE 

Primera Calidad Cajas 55 15.0 825.0 

Segunda Calidad Cajas 75 10.0 750.0 

Tercera calidad Cajas 75 10 750 

Calidad Cajas 70 7 490 

TOTAL $2,065.0 

UTILIDAD= VENTA TOTAL- COSTOS PRODUCCION. 

UTILIDAD= 2,065.0 1,466.0 = N$ 599.0 

La utilidad neta que le queda a un productor por siembra, una tarea de tomate en un tiempo de 

cuatro meses es deN$ 599.0. 

Sin embargo, si partimos de que el productor aporta su mano de obra tenemos ingreso econ6mico 

bruto, se incrementa ya que se auto paga los jornales empleados, por lo que en total los ingresos 

son: 

lngreso bruto = utilidad + jornales invertidos. 

lngreso bruto = 599.0 + 360.0 = N$ 959.0 

Si partimos de que un productor siembra de dos a cuatro tareas, sus ingresos brutos fluctuan de N$ 

1,918.0 a N$ 3,836.00. 

Esta utilidad hace atractiva Ia siembra del cultivo del tomate, sin embargo, esta se autoregula por 

dos factores: 

Uno t~cnico, ya que el cultivo implica el manejo de un paquete tecnol6gico y el otro es econ6mico, 

ya que se requiere de un inicial, para poder sembrar el cultivo. 
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Anexo no. 3 

Fundacl6n del ejldo El Ambar. 

lnformante : Andres L6pez G6mez 

Edad : 84 ai'los 

Fecha 24 de Febrero de 1994. 

Entrevistaron: Judith Urbina Reyes y Manuel Lemus K. 

Los terrenos en los que se fund6 el ejido perteneclan a Manuel Santiago Timbre quien vivla en las 

Casas (San Crist6bal)ellos rent6 por cinco ai'los a Leonides Zenteno "para su ganado" llevaba dos 

al'\os el contrato cuando muri6 Manuel Santiago, antes hablan muerto sus hijos Arcadio y Abraham 

Santiago y asl Leonides Zenteno se qued6 con las tierras. de San Jose. 

San Jose tenia como 50 caballerizas, abarcaban las tierras del Sarro, Buena vista, y Obregon, 

hablan 60 mozos y 30 baldlos. que transportaban las marquetas y tapas de panela para Las 

Casas, sallan 12 6 13 gentes cargando bultos de Dlez fanegas y les pagaban unreal al dla. 

Mi papa Silviano L6pez era caporal de los baldlos de monte, vivi6 mas de 100 ai'los. El midi6 los 

terrenos con ellngeniero Enoch Cruz .. "Mi papa iba adelante yo iba atras ,llevabamos Ia baliza y el 

estadal. A pata iba yo a Tuxtla; se haclan dos dlas sallamos de aqul con mi hermano Juan L6pez 

que era secretario; tres horas antes de que apareciera el sol, no hay paga de carro , no hay 

carretera., llegabamos a lxtapa con ocotes, solo habla carretera de Chiapa a Tuxtla." 

Avila Camacho era presidente, el Gobernador Gutierrez entreg6 Ia tierra les dieron el proyecto y Ia 

posesi6n provisional, con Pascacio Gamboa les dieron Ia definitiva. Entramos en el Ejido cuando 

pas6 las tres medidas, pas6 Ia provisional y vino Ia definitiva; pero vino un lngeniero Lugo de 

Michoacan, que se vendi6 con el duei'lo por 14 6 15 millones para que metiera las medidas. Una 

semana se paso tomando en Bochil." 

"Leonides Zenteno pago su gente para que me tirara, (a Vernal)le dio 12 millones de pesos y dos 

mulas. Enfrente del puente del rio de Jitotol pasamos un ocotal no habla camino , estaba tapado 

con ramas, me tir6 de cerquita como de dos metros, no me cal viera caldo en el rio me hubiera 

ahogado, cuando me tiraron me fui corriendo a Jitotol, Tengo dos balas una en Ia regi6n costal y 

otra en Ia supraescapular, por poco me quiebran el espinazo tuve dos al'\os en el hospital de 

Tuxtla. 

Despues que tenlamos el ejido entraron Pedro Hernandez de Ralste, Antonio Hernandez y Antonio 

Torcaza de Chuchilt6n 
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HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

lnformante : Manuel Perez Hernandez 

Edad 70 at'los. 

Recopilo : Jorge I. Briceno Buendia 1994 

El Ambar 24 de febrero de 1994 

Su padre era baldlo de Ia finca San Jose cuando el encargado de Ia finca les comunico que 

solicitaran Ia tierra antes de que se las fuera a ganar otro grupo de baldlos por eso empezaron a 

solicitar Ia tierra. Se fueron dos personas a Tuxtla, caminando por Ia ruta de San Cayetano a lxtapa 

- Chiapa de Corzo - Tuxtla Gutierrez. Llevandose un tiempo de tres dlas, Con ellos llevaron una 

regia en donde median su trabajo en Ia finca a traves de rayas en Ia que cada una correspondla a 

una semana de trabajo y como tenlan varias semanas que no les pagaban se Ia mostraron al 

gobierno para que les hiciera Ia cuenta. Asl con este adeudo que tenia en finquero con ellos les dijo 

El Gobierno que el rancho estaba pagado y despues de cuatro ar'\os de gesti6n les dieron Ia 

resoluci6n en 1934 con todos los documentos del ejido y una superficie de 512 hectareas que 

beneficiaba a 27 ejidatarios. 

En cuanto les lleg6 Ia resoluci6n presidencial se fue una comisi6n a San Crist6bal de las Casas 

para mostrarselo a el Sr. Manuel Santiago, duer'\o de Ia finca y en cuanto lo vio no los trato bien y 

los saco de su casa diciendoles "fuera chuchos" 
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Anexo no. 4 

Datos de Ia carpeta bblca: El Ambar. 

Diario Oficial: Jueves 28 de Marzo de 1940. 

Solicitud de Dotaci6n : 9 de Marzo de 1935. 

lnstauraci6n de expediente: 28 de Marzo 1935. 

Publicaci6n de Ia Solicitud : 1 ro de Mayo de 1935. 

Censo: 26,227 Diciembre 1938. 

Dictamen : 11 de Mayo de 1939. 

Fallo: 10 de junio 1939. 

Resoluci6n 24 de enero de 1940(Lazaro Cardenas.) 

Ejecuci6n :9 de Octubre 1943. 

Acta de posesi6n definitiva:5 de febrero de 1943(Avila Camacho; Rafael Pascacio Gamboa} 

Entrega de Carpeta:17 de Diciembre de 1973(Luis Echeverria A.)Resoluci6n 187 a Ia 191 del tomo 

14. Plano 1974 

En el Censo se enlistaron 1 117 habitantes, 32 jefes de familia y 39 individuos con derecho a 

dotaci6n. 

La tinea afectada se denominaba San Jose con una superficie de 2,280 Has. de las que 14484 son 

de temporal y 796 monte alto y cerril, propiedad del licenciado Manuel Santiago Espinosa, quien 

ademas es dueno de terrenos en Ia Flnca San Cayetano, San Caralampio , Solabella y San Joaquin 

con Superficie de 11 170 Has.Se formaron 39 parcelas, incluyendo Ia escolar, quedando 200 Has 

de monte alto para usos colectivos. 

Primeras autoridades 

Comisariado Ejidal: Antonio Perez Perez. 

Secretario: Antonio Perez Hernandez. 

Tesorero: Manuel G6mez. 

Ejidatarios: Andres Perez, Juan Perez, Lucas Perez. Antonio Hernandez, Antonio Sanchez, Manuel 

Perez ,Miguel L6pez, Manuel Dlaz , Manuel Sanchez, Andres L6pez, Sebastian. Dlaz ,Juan Dlaz, 

Marcos Santis , Lorenzo Perez , Andres Diaz Hernandez, Diego Diaz, Manuel L6pez, Silvino 

L6pez, Miguel G6mez, Diego G6mez, Miguel Perez, Antonio L6pez, Sebastian Dlaz, Antonio Perez, 

Diego Hernandez. 
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Anexo no 5 

HISTORIA DE MERCEDES ISIDORO 

30 de Octubre y 5 de Noviembre 1994 
lnformante: Andres Dfaz Dfaz 

Recopilaron: Manuel Parra, Reina Moguel y Manuel Lemus 

Mi abuefito Manuel Dfaz Dfaz, naci6 aquf en fa Finca Mercedes, a fines del sigfo pasado (1895 

aproximadamente) su paptl era de San Andres Larrainzar, casi toda Ia gente de aquf, vino de alia, . 

. . vinieron a trabajar, alit! no es igual Ia tierra, produce menos. Como eran Fincas, vinieron a 

trabajar en las fincas de tabaco. 

lsidoro era una Finca grande que trabajaba mucha gente, habra car'la de azucar. Hacfan losetas 

para piso con el agua de Ia cana de azucar, adobe y cal en un molde, que secaban al sol y queman 

cal. (seca y sale loseta) Mi abuelito y otros peones, llevaban piso de casa, desde Simojovel a 

lsidoro, al Bosque, fueron a Pltltanos, a San Andres y a San Crist6bal. 

Mi abuelito era tambien cargador de tabaco, llevaba una parte a San Crist6bal y otra despues cerca 

de Amattln, caminaban ocho dfas, hasta donde pasaba un barco para llevar. Cargaban un quintal y 

su pozol, tortilla y tostada, si encuentran mal tiempo alii se quedan, en Ia montar'la, alii hacen su 

tech ito. En el rancho lbalucum entregaba el tabaco y media vuelta, Salfan en grupo de 10 a 15 

gentes era pura montana. Estaba joven cuando paso Ia guerra (se refiere al movimiento de Ia 

revoluci6n mexicana). Despues del tabaco en La Finca lsidoro empezaron a sembrar cana de 

azucar, tenlan trapiche para panela, querfa hacer azucar pero no pudo. 

Su paptl Manuel Dfaz L6pez, era chico cuando empez6 a trabajar en Ia Finca con Marciano 

Culebro, moliendo primero en Ia cocina y despues chapeando Ia cana, cuando empezaron a 

sembrar el cafe que trajeron de Simojovel. "En Ia Finca lsidoro se cosechaba muy poco cafe, no 

habla venta, sembraban tabaco, frijol y mafz. Habfa muchas hecttlreas de Tabaco, en el techo de Ia 

casa se secaba, lo llevaban a vender, no habfa caballo salfan en grupo de diez a quince gentes, era 

pura montana." 

(Cuando Andres era chico) En tiempos su mama hace hilo de algod6n y las camisas, no compra 

nada. Cuando venia su paptl temprano se levantaba a hacer su tortilla y su comida. Aclarando ya 

estaba en Ia milpa y juntando tabaco, regresa a traer algod6n, tomate, verdura, frijol, hierva mora y 

chile, llega hace su comida, hace bolitas de algod6n, cuando junta tres hace camisa y calz6n. 

lsidoro era una Finca grande cuando se fracciono se hizo el Ejido Luis Espinosa. La Finca colinda 

con Simojovel y el Bosque, pasaba arriba por Ia lfusi6n, daba vuelta por Yuquin, El Bosque hasta el 

rfo y viene otra vez. Los pianos los llevo Miguel Patistan del Bosque. Con el deslinde sali6 una parte 

de Yuqiuin y el Ejido Luis Espinosa "los que aguantaron Ia lucha quedaron como Ejido Luis 

Espinosa. lsidoro solo se quedo con el casco de Ia fin, y con los acasillados que no alcanzaron o no 

participaron en Ia dotaci6n. El rancho lsidoro era Ia finca lsidoro, Cuando quedo colonia le pusimos 

el nombre de Ia patrona Mercedes. 

Mercedes antes era finca, decia mi papa (Manuel Dfaz Perez) y mi abuelo Manuel Dfaz, quedo 

como Ejido de Luis Espinosa, el casco de Ia finca quedo en Mercedes. Hicieron Nueva Solicitud de 

Ejido en 1954, perdi61a solicitud no vali6.En 1961 solicito otra vez, era de Marciano Culebro de San 

Crist6bal. 

En 1976 empezamos a organizar, Ia gente tenia miedo, muchos tenfan miedo y estaban con el 

patr6n, que le avisan y los chinga, no sabfan hablar espanol, solo tzotzil, tienen que buscar a 
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alguien que haga los tramites, se haclan reuniones escondidas en Ia noche. Marciano Culebro 

muri6 y Ia tinea quedo a su hijo, que vendi6 a Escolastico Mijangos de Simojovel. 

Empezamos a organizar para como poder tener un pedazo de tierra, no daban para sembrar cafe, 

solo un poco para sembrar malz y frijol, si se enfermaba uno no lo creen y lo obligaban a trabajar, 

habra caporal para ver si trabajaban. Decla mi papa que cuando trabajaba con Marciano, no le 

daban a uno dinero, solo golpeaban, lo trataban como animal, a sus perros a sus animales daban 

tortillas, a Ia gente no. 

Pagaban poquito a veces cincuenta centavos, si quieren dar Ia paga, si no, no quieren pagar. 

Cuando empez6 a trabajar era joven ganaba $1 .50, habla cafe, ganado y antes pura caria de 

azucar (con Marciano) con Escolastico Mijangos se meti6 ganado y cafe. En Ia cosecha de cafe, 

despulpando trabajaban hasta las diez de Ia noche, Ia gente se encabrono y se organizo para 

buscar una persona, para hacer solicitud de ejido, luchamos y un dla que supo el duerio que 

estamos tramitando lleg6 su hijo de Escolastico, estabamos cortando, a Ia hora de pagar el dla 

sabado saco su pistola y dijo que si querlan tierra los iba a matar, si quieres matar matanos. 

Seguimos tramitando y un dla dejamos de trabajar era Ia epoca del corte de cafe, Ia cosecha se 

perdi6, el cafe call6. No pudo lograr dotaci6n del ejido era el Gobernador Juan Sabines, no pudo 

afectar como ejido es pequerio 150 hectareas, iba a desalojar dos veces, meti6 seguridad publica, 

vino Ia Secretarla de Ia Reforma Agraria, con cami6n para sacar a Ia gente, no quisieron salir. 

Vino el comite nacional de Ia CIOAC de Mexico se llamaba Jose Quiles, "porque van a sacar Ia 

gente de aqul", defendio nuestro derecho para no salir, gestionamos para ver como pueden lograr 

Ia tierra. El propietario no quiere vender, quiere desalojar, diciendo que eran de otro lado. 

Empezamos a dialogar con el gobierno del estado con Juan Sabines, somos nativos de aqul 

nosotros no vamos a salir, aqul nacimos y aqul morimos.En 1981 compro Juan Sabines qued6 

como copropiedad, no quedo como Ejido, sali6 caro once millones y medio. 

Como estamos trabajando quedo cafe y quedo ganado, trabajamos colectivo como cinco o seis 

af'los, en colectivo, algunos no quieren trabajar bien, pidieron su parte para tener por separado. 

Empez6 a dividir el trabajo unos no quieren trabajar. 

En los 5 o 6 alios de trabajo colectivo habra ganancia, orderiaban y venia Ia Nestle, por Ia leche de 

Chiapa de Corzo. Cada quincena venia el cheque, no habla cooperaciones estabamos trabajando 

bien, cada ario vendlamos partidas de ganado el dinero lo partlamos, algunos empezaron a aflojar. 

El cafe estabamos trabajando en INMECAFE, entregabamos de juntos 1,000 a 1,500 sacos, venia 

Ia paga repatriamos, los dlas que cada uno habra trabajado. Ahora ya no es igual, alguno que toco 

buena parte cosecha bien, al que toco mala tierra saca poco. 

Fuimos 57 copropietarios en 150 Has. ahorita esta en tramite para que pase a regimen ejidal. En 

1983 empezamos a tener un pequerio rancho "Queretaro" de 65 has. tiene cafe y para milpa, alii 

estamos cultivando, lo solicitamos el duerio no querla vender, el gobierno y Ia SRA ofreci6 pagarlo y 

quedo con nosotros el terreno, el duerio era Jose Rico de El Bosque. Como es poco y no se puede 

trabajar solicitamos otra parte de terreno que tiene alios y no puede trabajar alii. 

En 1990 sali6 propiedad precaria de Rancho Alegre abajo de Simojovel, y estamos tramitando. En 

1992 Ia gente de Chakakal invaden Campo Alegre pero entra Ia seguridad publica y los desaloja. 

Este af'\o, el 8 de febrero de 1994 tomamos el perdi6 Rancho Alegre, ahorita tiene milpa y frijolar y 

sembraron su tornamil otra vez. Somos cuatro grupos que entramos alii y nos van a tocar como 

100 has. El duerio se llamaba Rodolfo Anzures de Simojovel, los de mas son de Campo Ia Granja, 

Triunfo las Palmas y Chakakal (adelante de Jochompat), municipio de Simojovel. 

En Mercedes lsidoro, Con Ia divisi6n de Ia CIOAC, parte de Ia gente quedo como UCOPI, ellos 

salieron a buscar otro terreno (400 hectareas en Ocozocuautla) donde estan revueltos solicitantes y 

ejidatarios. Van a trabajar una semana para alia y regresan, a Simojovel. Nosotros cuando tuvimos 
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el terreno habra cafe y ganado y empezamos a buscar mejor precio. En 1988 hubo un curso en 

Oaxaca y en Tapachula, empezamos a buscar, el INCA nos ayud6 para encontrar una coperativa 

donde integrarse. Cada ar'lo vendemos aqul el cafe, estabamos buscando donde vender el cafe fui 

a Puebla, a Oaxaca, un dla vendimos el cafe en volumen 500 kg. (a $50.00 el kilo). 

Fui a preguntar como poder trabajar con cafe orgtmico, los de UCIRI dijeron que no van a comprar, 

solo si vamos a integrar una sociedad. Cuando vino el gramoxone como es un trabajo facil 

"paradito, caminando rapido se hace una tarea, se hacen cuatro tareas al dla. Fuimos a un curso 

enser'laron como estamos matando al terreno, cuando llueve se lleva el suelo, como llueve mucho 

en los cafetales todo se lleva; Ia hoja, el abono Ia tierra. Empezamos dandonos cuenta y nos 

asociamos con UCIRI. Cuando termino el curso de Oaxaca en UCIRI, pasamos a Tapachula, para 

conocer como manejan los cafetales los propietarios; sino aplican qulmicos se cae Ia hoja, sino 

fertiliza el arbol se ve como quemado. 

Pasamos donde esta trabajando abono organico en Motozintla, a Belisario Dominguez pasamos a 

ver un Ejido, vimos el cafetal bueno, sano, no tiene mucho problema, cuando madura esta bonito, 

no esta quemado un lado. Como estabamos en Ia CIOAC, me mandaron y al llegar informe, alii se 

perdi6 no pude organizar. Algunas comunidades estan preguntando, como pueden organizarse. En 

1989 empezamos a organizar otra vez, como doce comunidades, tuvimos una reuni6n, nadie sabe 

como organizar una sociedad, mandaron comisiones a preguntar a Motozintla, con ISMAM, 

"solamente si quieren ingresar con nosotros" Primero van a trabajar alia, partes que trabajaban con 

qulmicos y fertilizante. 

Buscamos quien quiere entrar de los doce ejidos, sacamos relaci6n es voluntario, no podemos 

obligar dieron nombre, cuantas personas. En 1992 Constituimos CIRSA (Comunidades lndlgenas 

de Ia Regi6n de Simojovel de Allende) El26 de Septiembre de 1992. Empezamos a acopiar cafe de 

nosotros, solicitamos recursos del INI para acopio, mandamos cafe a Tapachula, tardo meses Ia 

gente se desanimo pero vino Ia paga. Tres ar'los trabajamos, no estamos en contra de ISMAM pero 

esta muy retardado, durante 1991 a 1993 mandamos 3,700 sacos de cafe en pergamino de 12 

comunidades de CIRSA, de exportaci6n cafe organico. Estamos trabajando terrazas y abono 

organico. 

El ciclo 92/93 estuvo mal vendido. En 1994 tuvimos miedo de que va a venir el ejercito, va a venir Ia 

guerrilla, el cafe estuvo a $1,000 1,500 y 2,000 por kilo, pero se cayo mas de cincuenta por ciento 

de Ia cosecha. No pudimos exportar. Cada mes cada ar'lo hacemos poco a poco las terrazas, este 

ar'lo que paso no avanzamos por el miedo de Ia guerrilla, algunos ya hicimos el 100% de sus 

terrazas, "ya lo probamos en terrazas se crla mas rapido. 

CUL TIVO DE MAIZ. Como no tenemos mucho terreno cad a at'lo empleamos el mismo Iugar, no 

fertilizamos, algunas comunidades estan hacienda zanjas donde sembramos malz, cuando no 

tenemos zanja se va el malz chico "hicieron zanjas no llovi6 en mayo muri6 mucho, sali6 buen 

resultado, Ia milpa esta parejita" 

Los promotores de CIRSA toman cursos y dan curso con el tecnico, tres ar'los trabajo el tecnico, el 

primer ar'lo lo pago ISMAM, el segundo fue voluntario por el tecnico lo apoyamos con sus pasajes y 

comidas y el tercer ar'lo tuvimos financiamiento para tecnicos y promotores. (tecnicos VIctor, 

Ger6nimo y Edgar) lniciaron Ia agricultura organica con el cultivo del cafe, ahora estan trabajando 

con malz y despues con hortalizas. Nan Choch invito a curso a promotores a Motozintla. 

En Mercedes lsidoro hay 28 socios de CIRSA y otra parte similar son socios de UCOPI.Papel de Ia 

Teologla de Ia Liberaci6n La palabra de dios dice como se puede trabajar los catequistas han sido 

promotores, hay una coordinaci6n de parte de Ia religi6n 
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Anexo no 6 

Organlzacl6n de los productores de cafe de CIRSA en Mercedes lsldoro 

No. Nombre has. cafe rendimie tiempo de Has. Has. 
' 

nto Q:Q: socio terrazas abonad~f 

a nos 
._::::::·:::::t~··<<::::;::?::-·:_ ······::· ~ );'· 

1.- Andres Dlaz Dlaz 1.0 20 4 1 0.5 

2.- Manuel Dlaz L6pez 1.0 12 4 0.25 ----

3.- Pascual Perez Dlaz 1.0 22 4 0.25 ----

4.- Lucas Dlaz L6pez 1.0 10 4 0.375 0.125 

5.- Manuel Dlaz G. 1.0 10 4 0.375 0.125 

6.- Pascual Hernandez R 1.125 16 4 0.50 0.125 

7.- Juan Dlaz Dlaz 1.00 13 4 0.50 0.125 

8.- Marcelino Hernandez 1.125 15 4 0.50 0.375 

9.- Lucas Perez G6mez 1.25 15 1 0.125 0.0 

10.- Isidro G6mez Perez 1.125 18 4 1.175 0.50 

11 .- Pascual G6mez Dlaz 1.00 20 4 0.75 0.25 

12.- Sebastian Perez Ruiz 1.25 18 4 1.00 0.25 

13.- Antonio Perez Gome 0.75 18 4 0.125 ----

14.- Marcos Ruiz L6pez 1.25 16 4 0.75 0.25 

15.- Manuel Hernandez L. 1.125 26 4 0.75 0.25 

16.- Antonio Hernandez L. 1.125 26 4 0.75 0.25 

17.- Manuel Hernandez L. 1.00 18 4 0.625 0.125 

18.- Andres G6mez Perez 2.0 20 4 0.50 0.125 

19.- Marcos Ruiz Dlaz 1.0 18 4 0.625 0.125 

20.- Antonio Ruiz L6pez 1.0 20 4 1.00 0.375 

21 .- Miguel G6mez G. 1.5 20 1 1.0 0.375 

22.- Manuel Dlaz z 1.125 15 4 0.875 0.25 

23.- Antonio Ruiz Dlaz 1.25 18 4 0.50 ----

24.- Diego G6mez G6mez 1.25 18 4 0.75 0.50 

25.- Domingo G6mez R. 1.00 8 4 0.625 0.25 

26.- Andres G6mez Ruiz 1.00 15 4 0.625 0.125 

27.- Manuel G6mez Ruiz 1.00 15 4 0.625 0.125 

28.- Andres Dlaz G6mez 1.50 30 4 0.75 0.50 

TOT ALES 31 .875 479 17.425 5.925 
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Anexo no. 7 Concentrado de las encuestas en El Ambar 
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Anexo no.8 posesi6n 

Ti empo d e poses 16 d It n e .id t ri d I "A b " erreno eJ R R OS e mar 

C/ase Frecuencla % acumulado Clase Frecuencia % acumulado 

0 9 18.00% 7 18 36.00% 

7 18 54.00% 14 10 56.00% 

14 10 74.00% 0 9 74.00% 

21 5 84.00% 21 5 84.00% 

29 1 86.00% 36 5 94.00% 

36 5 96.00% 29 1 96.00% 

43 1 98.00% 43 1 98.00% 

ymayc 1 100.00% ymayc 1 100.00% 

Tiempo de posesion de terre no ejido "Am bar" 
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7 14 0 21 36 29 43 
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AEDPCH 
EZLN 
CEOIC 

Lista de Abreviaclones 

Asamblea Estatal Democratica del Pueblo Chiapaneco 
Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional 
Coordinaci6n Estatal de Organizaciones lndependientes 
Campesinas 

CFE Comisi6n Federal de Electricidad 
CIMCA Comunidad lndlgena de Ia Mujer Campesina 
CIRSA Comunidades lndlgenas de Ia Regi6n de Simojovel de Allende 

CIOAC Central lndependiente de Obreros Agricolas y Campesinos 

CNC Confederaci6n Nacional Campesina 
CNPA Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de Ia Educaci6n 

FAO Food Agriculture Organization 
FIECH Federaci6n lndigena Ecol6gica de Chiapas 
I FOAM International Federation for Organic Agricultur 
INEGI lnstituto Nacional de Geografia y Estadistica 
INI lnstituto Nacional lndigenista 
INCA lnstituto Nacional de Capacitaci6n Agropecuaria 
INMECAFE lnstituto Mexicano del Cafe 
IRAM lnstitut de Recherche pour I' Amelioration des Methodoes 
ISMAM lndigenas de Ia Sierra Madre de Motozintla 
OCEZ Organizaci6n Campesina Emiliano Zapata 
PATPO Proyectos y Asistencia Tecnica en Producci6n Organica 
PCM Partido Comunista Mexicano 
PH Proyecto Hidroelectrico (en referenda al PH ltantUn) 
PRA Programa de Rehabilitaci6n Agraria 
PRO Partido de Ia Revoluci6n Democratica 
PT Partido del Trabajo 
SAM Sistema Alimentario Mexicano 
SARH Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos 
SRA Secretaria de Ia Reforma Agraria 
UCIRI Uni6n de Comunidades lndigenas de Ia Region del lstmo 

UCOAAC Uni6n de Cafetaleros Organicos de Angel Albino Corzo 

UCOPI Unidad Campesino Obrero Popular lndependiente 
UEPC Unidades Econ6micas de Productores de Cafe 
UMIRSI Uni6n de Mujeres lndfgenas de Ia Regi6n de Simojovel 
UNCAFAECSA Uni6n Nacional de Credito Agricola Forestal 
UNORCA Uni6n Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 

Aut6nomas 
UREAFA Uni6n Regional de Ejidos Agricolas Forestales y Agroindustrias de 

los pueblos Zoques y Tzotziles 
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