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INTRODUCCIÓN 

Voces en los cafetales latinoamericanos 

No sólo estamos en el mundo, somos parte de él 

Hannah Arendt 

Las voces que se escuchan en el cafetal, han sido no sólo origen esencial de las 

manifestaciones culturales contemporáneas de los pueblos que se dedican a esta 

actividad agrícola. Aprender a escucharlos en su entorno, es la forma más directa 

de exponer y presentar los valores socio-culturales de los habitantes que tienen 

una relación esencial y única con el ecosistema donde se cultiva el preciado grano. 

Cada cafetal en América es distinto, desde sus ecosistemas que lo cobijan, 

los habitantes que lo cuidan y la forma de llevar a cabo su tarea agrícola. También 

se distinguen en la forma de representar su realidad, y relacionarse con su 

entorno. Escuchar las voces es fundamental, ya que podemos acercarnos 

probablemente con más fuerza y concreción a razonar los orígenes del hombre 

que produce café. 

En los bosques y selvas donde se produce café en Nuestra América, se 

escuchan diversas propuestas en voz de los productores, y visibilizarlas es una 

tarea pendiente. Rodolfo Ku~h nos dice, "que es corriente creer que la solución de 

nuestros problemas, habrá de surgir recién al cabo de un aplicación rigurosa de 

habilidades científicas adquiridas en otros continentes'" y, además, asevera que 

"la cuestión no radica en la importación de ciencia, tanto como en la falta de 

categorías para analizar, aun científicamente, lo americano"," 

l l<usch, Ricardo, "Una lógica de la negación para comprender a América" pág. 178 
2lbid. 
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La presente investigación, nace en un primero momento, con la intención 

de visibilizar soluciones locales a los problemas globales, ¿Qué tiene que decir las 

comunidades campesinas Latinoamericanas dedicadas a la cafeticultura en torno al 

problema ambiental que nos aqueja?, al salir al campo de investigación, nos dimos 

cuenta que ellos tienen propuestas, y ponerlas en la mesa de discusión, --ya que 

nuestra herencia colonial occidental que ha configurado nuestra forma de ver, 

juzgar y dictaminar a partir de otros esquemas-- ; el problemas está en nosotros, 

que "no tenemos categorías necesarias para comprenderla,,3. 

Con el primer objetivo en la mochila y después de visitar a cinco 

campesinos de tres distintas comunidades mexicanas, donde el café es un eje 

fundamental para su sostenimiento, nos propusimos conocer y analizar no sólo 

sus propuestas ambientales, sino acercarnos lo más posible a lo que podríamos 

llamar el ser campesino cafetalero y entender cómo ven el mundo, que obstáculos 

encuentran para su desarrollo y como pretenden generar fuerza comunitaria para 

resistir el abandono y olvido en el que se encuentran por parte del gobierno local 

y federal. 

¿Cómo organizar cosmovisiones distintas en ejes comunes? 

Para crear un eje conductor en las entrevistas y la presentación de los 

resultados, se utilizaron siete planteamientos fundamentales a comprender: 1) La 

estrategia epistemíca de cómo se forman dentro de la familia campesina a la 

siguiente generación de productores, ya que representan otra tradición mediante 

la mal la especie humana reproduce sus condiciones materiales a lo largo de la 

historia, 2) La forma en que se aplica o se deja de utilizar su conocimiento y 

experiencia, ya que las políticas públicas no toman en cuenta la diferencia entre 

regiones, culturas y generaciones, 3) La relación de los cafeticultores con la 

naturaleza, ya que sostienen una visión del mundo, de la que la racionalidad 

utilitarista ya no dispone, 4) La innovación dentro de la actividad cafetalera, las 

decisiones ante dificultades, se toman dentro de la vida cotidiana, y representan 

alternativas certeras y en la mayoría de los casos correctas, 5) Las prácticas 

3lbid. 
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cafetaleras que conservan el medio ambiente, nos muestran como se preparan ante 

las eventualidades ambientales, 6) La relación que guardan las ciencias y los 

saberes del cafetal, conocer como asimilan la información que llega "de fuera", y 

la forma en que la utilizan en su trabajo, 7) las estrategias de producción y 

organización comunitaria, para conocer sus decisiones políticas en torno a lo 

ambiente. 

Ante estas cuestiones que conformaron nuestras interrogantes y que nos 

mostraron un panorama desolador donde la naturaleza se está convirtiendo en un 

"capital", la confrontación de intereses que giran en torno a la producción de café 

y la cadena productiva en la que se coloca diversos propuestas y posturas, se hace 

necesario formular preguntas acerca de las preocupaciones de los campesinos, 

sus interés y las estrategias para resolver los cuestiones que se presenten. 

En la investigación nos propusimos demostrar, que a raíz del abandono 

gubernamental hacia los productores (desaparición del INMECAFE4 y la liberación 

del precio del grano), ha traído como consecuencia, crear y consolidar redes 

solidarias para llevar su producto a los consumidores que pagan un sobreprecio al 

producto. 

Dialogamos con su memoria, para conocer la forma en que ellos preparan a 

sus hijas e hijos al mundo del campo, sus relaciones familiares y que en algunos 

casos se aprende a trabajar el café en el juego y otras bajo los rayos del sol. 

En la creación y elaboración de la presente tesis, el marco teórico busca 

darle comprender la importancia del saber tradicional en el cafetal, se baso en tres 

autores fundamentales, sobre todo se revisó las propuestas de bioculturalidad de 

Victor Manuel Toledo, agroecología de Victor Toledo y Miguel Altieri y 

epistemologías del sur (ecología de los saberes) Boaventura. Estos enfoques nos 

ayudaron a entender el pensamiento campesino, pero no a resolver la forma de 

visibilizarlos. 
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 SE dice del café que debe ser de la más alta calidad, ser producido en microclimas geográficos específicos, 
tener un sabor particular y ser extraído siguiendo estándares rigurosamente establecidos. 

conocimiento, resaltado su relación con la ciencia occidental, y su experiencia en 

relación al café. 

En el tercer capítulo, La familia Morales Ixtla, del municipio de Ixhuatlán del Café, 

Veracruz, comunidad sometida por las trasnacionales del aromático nos cuentan 

las salidas que han tornado, para abrirse paso dentro del mercado de cafés de 

especialidad"" y lo más importante, la re-valorización de su ecosistema, de su 

conocimiento y la vida animal que la acompaña. 

El último capítulo, reflexionamos sobre los productores de café en Latinoamérica, 

donde aportar una gran variedad de conocimientos, para ser partícipes de la 

construcción de los tejidos necesarios, para que ellos diseñen a la par, políticas 

públicas que, más que buscar soluciones, han creado una gama de problemas, que 

parecen no tener solución, y al finalizar, la voz del campesino son reflexiones y 

acercamientos teóricos sobre el cafeticultor en su entorno y sociedad, de las 

posibilidades agrícolas que tiene para su devenir y la importancia de hacerse 

escuchar. 
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Figura 2.1 
Plano del ejido Jerusalén, elaborado por Pedro Hernández 

Municipio Las Margaritas, Chiapas 
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Desde la cosmovisión tseltal, se ha entendido a la tierra como el "espacio 

sagrado que construye y destruye cuanto existe en nuestro entorno, 

incluyendo la vida del hombre"". Es así como se logró construir esta 

comunidad. La tierra no es de unos cuantos, "es de todos, es nuestra casa, 

nuestra madre, porque es el punto de partida y el de destino de nuestra 

existencia"n 

Charla en un cafetal chiapaneco 

La entrevista para la presente investigación se realizó"' en los cafetales que 

eran de la escuela primaria de la comunidad, en compañía de estudiantes de la 

21 Pedro Hernández Luna. "Conocimientos y prácticas ... op. cit. 

22 Pedro Hernández Luna. "Conocimientos y prácticas ... op. cit. 

23 La entrevista fue realizada en compañía y con el apoyo de Rita Martínez. Aldo Limón, Ángel Ruiz, 
Katja Fritsche, Paola García y los sabios comentarios del profesor Juan Poholenz. 
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Hacen denuncias públicas, hacen manifestaciones, y todo. Y como siempre, nadie 

hace caso a nada. Al ver que no había respuesta de estas manifestaciones, la gente ve 

que prácticamente después de dos años no se recuperaba, prácticamente muchos 

abandonan la producción de café, ya los mayores, algunos otros, se quedan con u na 

superficie menor, una área de cincuenta por cincuenta metros cuadrados, y de ahí ya 

no se está trabajando mucho. 

Lo peor es que este problema v ino de la mano con la caída del precio del café, 

llegando a costar hasta dos pesos el kilo. Muchos dijeron, esto ya no es rentable. Ya 

no era viable producir café, dedicarse sólo al café, hay mucho ya fumigando ... 

La organización comunitaria, fortalecida por los lazos farrúliares y la cosmovisión 

tseltal, nos muestra la capacidad de las comunidades para liberarse de los 

problemas que los aquejan día a día; nos relata la forma en que se eximieron de la 

fumigación que tanto daño ya les había hecho: 

En el [año] dos milo dos mil dos se deja de fumigar, en otras comunidades 

circunvecinas tomaron acciones bastantes violentas, al grado de derribar una 

avioneta a balazos, por ello se suspende la fumigación; si no fuera por eso, 

probablemente todavía viéramos avionetas volando, realmente se llegó a ese extremo, 

porque a Egipto, a la caseta Santa María, Ciénaga, se fueron a manifestar a la 

cabecera, a Comitán, algunos se fueron hasta Tuxtla, no hicieron caso, como una 

medida más fuerte de protesta, tuvieron que bajar a balazos una avioneta, muy pocos 

tal vez 10 supieron; desde entonces, no hay más avionetas fumigando por esta región. 

Muchas veces a las comunidades campesinas se les margina por no 

"incorporarse" a la "modernidad", por vivir de recuerdos y métodos de trabajo 

antiguos y arcaicos; pero la realidad es otra, ya que" La memoria depende del 

entorno social", señalaba Maurice Halbwachs n
. El autor nos advertía acerca del 

origen social de la memoria y su interrelación intrínseca con el presente. El 

recuerdo no es un dato del pasado, que subsiste por sí mismo, por el contrario, 

sólo puede ser comprendido en relación a los marcos sociales presentes que 

42 Halbwachs Mauricio. Los marcos socia/es de /a memoria. 2004. Anthropos, México. 
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generan su reconstrucción: "no es necesario que el recuerdo haya 

permanecido, puesto que la conciencia actual posee en sí misma y encuentra 

también en torno suyo los medios de fabricarlo. Si ella no lo reproduce es 

porque esos medios son insuficientes"4' Halbwachs se dirige de este modo a 

mirar la memoria no como una imagen que permanece y en algún momento se 

reencuentra, sino como una operación de reconstrucción: "el recuerdo es, en 

gran medida, una reconstrucción del pasado con la ayuda de datos tomados del 

presente, y preparada de hecho con otras reconstrucciones realizadas en 

épocas anteriores, por las que la imagen del pasado se ha visto ya muy 

alterada 44
", y es así como los miembros de la comunidad recuerdan el problema 

de la mosca: 

Nosotros la verdad no veíamos el problema de la mosca, para empezar no veíamos 

cuál era el efecto de la mosca en la producción de café. Lo que era muy común como 

cualquier productor de café es la mentada broca. Desde su principio hubo, a fina les 

de los {años7 ochenta el ejido recibió un apoyo, de fertilización y fumigación, la 

fertilización se hacía en la superficie terrestre. Se hacía arcos y se enterraban los 

granos de fertilizante, la verdad no sé porque se hacía de esa forma. 

Otro problema es que le quitan los subsidios del café e n la producción, y queda como 

siempre queda el campesino, producía más pero al quitarle el subsidio producen 

menos. No me acuerdo si bajó el precio. Por ejemplo, mi papá, en esa etapa, tenía 

ocho hectáreas, y lo dejó en seis. Era insostenible, necesitaba mucho apoyo para 

producir 10 que necesitaba. 

y los que se resistieron y sembraron otra vez, tuvieron que abandonar totalmente 

esta área, y desmontar otra área donde fuera posible. Buscar el terreno donde haya 

arroyo. Ir a desmontar otra vez, muchos 10 hicieron así, aunque no tenían muc has 

veces arroyo cerca. Varios volvieron hacer su cafetal y tuvieron que desmontar. No 

conviene invertirle porque se pierde mucho. 

43lbid. Pág. 115. 

44 Halbwachs Mauricio. La Memoria Colectiva. 2004. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. 
Pág. 71 
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El futuro del café en Jerusalén 

El dilema sobre escoger entre la tradición o la modernidad es una disyuntiva falsa; 

debemos construir una "tradición moderna", tal como lo plantean en Jerusalén: 

El cafetal está muy desatendido, antes, al lado del café, se hacían terrazas 

individuales, Con superficie, metro por metro, La parte de debajo de la hojarasca, y lo 

que tira el chalum y las otras especies, Se juntaban las que estaban más podridas, y 

eso se juntaba y se enterraba dentro de esa superficie, y de esa forma abonaron, 

Pero digo, lo hacían porque tenía precio el café ¿ahora quien lo hace? Es mucho 

trabajo y poco dinero, Se necesita mucha mano de obra, realmente hacer la terraza 

individual, a cada mata, es mucho tiempo y necesitas dinero , inviertes mucho dinero 

y mano de obra y lo que va quedando es poco, 

A pesar de la capacidad idónea de la región para la producción del café, 

para el año 2050, la producción del grano será nula o casi nula, (véase la figura 

2,2,), 
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lit Y for coffee production in 2050 

Figura 2.2. 
Mapa de sustentabilidad de regiones productoras de café 

Estado de Chiapas 
Año 2050 
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producía café mayormente para vender, con los coyotes que llegaban hasta acá, con 

precios bastante bajos, en camal lo hacíamos para el consumo, pero la mayoría de 

café se sacaba, como el tradicional mexicano que producimos lo mejor para 

mandarlo, y lo malo, el resto nos lo quedamos para nosotros, Porque el bueno tiene 

precio y lo malo que queda, que ya es una mala tradición, 

Casi todos los cafetales que hay en la comunidad, son para que la familia 

consuma; lo bueno es que ahora se comparte con los padres, los abuelos, los hijos o 

con los que se casan; la familia se va dando ese poquito de café que salga de esta 

producción, este café se vuelve prácticamente de autoconsumo, y los cafetales que sí 

se venden, a lo mucho son de tres hec táreas, 

Procesos organizativos en la comunidad 

Gerardo Torres, nos dice que para que exista un proceso organizativo, debe ser 

visto desde donde las "clases sociales se apropian de un determinado espacio y 

lo organizan para obtener determinados fines; es decir, de la organización 

social del espacio originaL Por otro lado, el territorio otorga al individuo 

sentido de pertenencia a una determinada agrupación humana. Con ello genera 

una ética o ethos como conjunto de valores que conforman la identidad común. 

Lo anterior constituye un componente importante de capital social así como 

un factor que puede contribuir al desarrollo mediante la acción colectiva,,47. 

La organización del ejido Jerusalén, se basa en la Asamblea Comunitaria, 

tsoble/B
• cuya estructura se indica en las figuras 2.3,2.4, Y 2.5: 

47 Torres G, Ramos A (2008). "Gobernanza y territorios. Notas para la implementación de políticas 
para el desarrollo", en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 203, División de Estudios 
de Posgrado-FCPyS-UNAM, México, p. 82. 

48 En tseltal, si gnifi ca d ond e tod os se r eún en para participar. 
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Todos los 
habitantes de 

la comunidad 
/mujeres no 

participan.

Comisario Ejidal

Miembros del 
Agente auxiliar 

municipal

Consejo de 
vigilancia

El Agente Auxiliar, inicia y 
dirige la plática , 

exponiendo las razones a 
tratar

Cede la palabra a las 
autoridades presentes

el agente auxiliar, exhorta 
a tener madurez, seriedad, 

respeto, tolerancia y calma 
para "buscar un acuerdo 

de todos".

Las autoridades junto a 
todos los participantes, 

piensan, reflexionan, 
comentan y discuten las 

problematicas de la 
comunidad.
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Tsoblej ju'un winiketik
Reunion o asamblea de hombres, 
es el primer nivel de reflexión, 
trasmite la información a la familia.

Muk'ul tsoblej yu'un winik antsetik
Hombres y mujeres participan                                  
de forma directa , se reunen 2 veces                    
al año, en los meses de junio o julio                   
y el 31 de diciembre.
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Propuestas de un campesino tseltal para el desarrollo de su 
comunidad 

Es condición de la prosperidad de la humanidad la posibilidad de construir el mundo y 

reconstruir su hábitat. Esta edificación implica decidir el qué hacer y cómo hacerlo. Para 

ello es necesario que el hombre en comunidad pueda reconocerse como sujeto del 

desarrollo. yasÍ alcanzar las opciones y la incidencia de esas opciones de avance. positiva 

o negativa. en la comunidad y sus miembros y apropiarse de su quehacer social. Comparar 

las opciones de desarrollo de la comunidad con actividades similares o complementarias que 

ocurran en los ámbitos regional. nacional e internacional. así en la experiencia tseltal el 

quehacer social sea acorde con la cultura de la comunidad. Sebastián Hernández finaliza: 

Realmente puedo opinar. más no sé lo que va a suceder. 

Culturalmente ya no se trabaja en equipo. y la mano de obra familiar se va perdiendo; 

y sin eso ¿qué vamos a hacer? y tal vez de los mayores proyectos. es una cooperativa, 

pero es necesario de la asesoría técnica profesional, para llevarlos [los productos} al 

mercado, porque si no hay mercado la gente no produce. Pero hay que incentivar a la 

gente que pueden tener alternativas para producir y tener buen precio. 

Lo más importante es que la gente produzca lo bueno y lo consuma. No voy lejos, mi 

familia no la puedo convencer; un licenciado en desarrollo sustentable, no soy capaz 

de convencerlo porque necesita mucho trabajo. No sólo es conciencia de cuidar el 

medio ambiente, sino que nos alimentemos bien, que consumamos 10 bueno. 

Es importante que la gente se aleje de estos sistemas de producción con pesticidas y 

fertilizantes, que generan dependencia e individualismo. ¿Es posible convencerlo?, yo 

lo veo posible, el café tiene que ser una actividad importante dentro del ejido, no sólo 

como la actividad más importante, lo importante que es que la gente no quede sin 

nada. 

El coyote se lleva la mejor ganancia, la producción aquí no es mala, como ya no 

utilizan fertilizante, aunque ya no se abona constantemente, pero ya no se usan 

agroquímicos. El trato del café es de manera manual. Cabe toda la posibilidad de 

manejar productos locales de calidad. 
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La forma de resolver los problemas debe de ser múltiple, porque si fracasa, decimos 

que la gente no sabe trabajar; todo es posible. Una actividad no cura todos los males. 

La reorganización es la forma de tener un mejor desarrollo humano, y el interés del 

ejido, grupo, no importa, para aspirar en mejorar. 

El café tiene que tener, otra vez, ese sentido de pertenenc ia , porque sabes que lo vas a 

consumir, si seguimos pensando que lo bueno haya y lo malo para nosotros, se va 

seguir como es. 
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fue cuando aprendí. Empezó l mi papá) a enseñar a trabajar a su lado, para que yo 

viera como hacía el chapeo y todo. 

A mí no me gustaba, porque era un trabajo duro: arrancar las raíces, las yerbas, la 

maleza, a veces había que quitar/as con barreta, y esa era muy pesada para mí. Las 

horas de trabajo eran muchas, había que salir a las seis de la mañana, levan tarse 

antes de las seis, para las ocho de la mañana ya estar ahí. Al campo íbamos todos mis 

hermanos, conforme íbamos cumpliendo la edad de ocho años se nos enseñaba, a las 

mujeres también. Mi mamá se quedaba en la casa moliendo, para tener la comida a 

medio día, para tener el café y el frijol, porque si no, nosotros teníamos que llevar 

todo desde temprano. 

Él me enseñó cómo se debe de sembrar café, el corte de café, el punto en que va 

madurando el café, cómo hay que cortar el café sin quitar las hojas, romper las 

ramas, y también me enseñó cuándo hay que sembrar en la Luna tierna, cómo doblar 

el árbol del café para que salgan los retoños, y cómo limpiar para que la maleza no 

dañe el café. 

Epifanio relata su expenenCla, de una manera menos estricta, su papa 

también le enseñó diversas tareas del campo: 

Mi papá, a los ocho años, me enseño a trabajar en el café, a cortar, a limpiar con 

puro garabato -es una herramienta para limpiar la milpa-, para limpiar todo. Aquí 

no lo puedo usar mucho porque es una tierra muy pedregosa, en la costa sí, porque 

tiene llano, y la yerba es muy resistente. Cuando usas el garabato, juntas la hierba y 

la amontonas para que se haga abono. El garabato se usa poco. Los sábados, mi papá 

me enseñó a hacer los s¿ñ+ 

ureas, él me decía de la distancia que se debe de sembrar, para que no esté muy 

tupida la rama, anteriormente no se sembraba plantas de otra especie, na'más había 

la criolla, donde hay tierra buena, se expande. Ya mi hijo yo le enseño, como lo hizo 

mi papá. En mi casa trabajamos los tres [mi esposa, mi hijo y yo], porque él tiene que 

aprender de nosotros, ¿qué va a tener él si nosotros no le enseñamos?, pero su trabajo 

mayor es ir a la escuela de lunes a viernes. Pero ya en la tarde, después de la tarea, 

tiene que ayudar a juntar el café, a barrer -hace rato ya barrió-, a tender el café en 
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Yo siembro cuandlo o está en cuarto creciente, de tres a cuatro antes de que esté 

llena o cuando está llena, ya después ya no, si lo haces después las matas envejecen 

más pronto, porque la Luna ya está maciza. De las estaciones de la Luna los 

ingenieros no saben, ellos na 'más te dicen cómo hacer los pozos, cómo echar el 

abono, cómo recepar, podar, hasta ahí nada más, cómo cortar los granos, los 

maduros, seleccionar los granos. Combino las dos cosas, lo que me enseñan los 

ingenieros y lo que yo sé, ya que lo de los ingenieros si me hacía falta. 

y don Gonzalo reflexiona sobre la misma línea de pensamiento, al igual 

que su vecino del pueblo y compañero de trabajo: 

Ahora hay mucha ignorancia, el campesino trabaja solamente conocimiento 

empírico, a veces está mejor que la ciencia, porque un campesino debe de trabajar 

con la Luna hembra para tumbar árboles, para hacer su casa, y durar más. En la 

cuestión de la siembra [el campesino de Iliatenco 7, trabaja con la Luna, de acuerdo 

en que parte está. Si a un terreno no le pega mucho el sol en la sierra o el cerro más 

alto, y si es muy seco se trabaja en la fase tres, y se siembra para cualquier cosa que 

se haga con la Luna. Con la Luna llena y el terreno húmedo, es cuando se debe de 

sembrar, y la planta dura muchísimo, puede durar ochenta o cien años. La planta 

tiene rendimiento, el problema es que si no le hace la poda, ya no es buena y tiene 

poco rendimiento. 

Las profundas incompatibilidades entre estos conocimientos, nos brindan 

la oportunidad de buscar mecanismos de asimilación innegables, y no 

desacreditar algunos mecanismos existentes y remplazar los que han dejado de 

ser utilizados. 

Don Gonzalo reflexiona en torno del remplazo de saberes para un mejor 

desarrollo comunitario: 

Las cosas que me enseñó mi papá para sembrar, me acuerdo, pero ya muchas ya no 

me sirven. Hace muchos años, sólo había una semilla, el café típica ;.no?, pero 

actualmente ya entró Barbón, Gamica, o sea, cafés de mucha más calidad. Es una 

variedad de semillas de mejor calidad. 
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cortar grano maduro por igual, para que se fermente una noche y ponerlo después a 

asolear. 

Para que el café tenga su aroma natural, sobre el trabajo del día se hace una labor 

variada. Tenemos animales, no tenemos una actividad {fija], se tiene que trabajar 

desde las ocho, hasta las cinco de la tarde y te pagan poco, nosotros hacemos nuestro 

trabajo. 

La experiencia de estos dos hombres nos muestra que mantienen una visión del mundo 

de la que la percepción racionalista y utilitaria que prevalece en los espacios industriales 

ya no dispone. Los pueblos y comunidades productoras de café, no sólo son una 

importante fuente de alimentos, sino una percepción de estar ligadas totalmente a todas 

las cosas, vivas y no vivas, están intrínsecamente ligadas en las luchas por la defensa de la 

cultura, la autogestión comunitaria y la defensa de sus territorios, y el desarrollo armónico 

en una modernidad diferente a la que actualmente se enfrentan. 

La solución de las plagas en el cafetal de Iliatenco 

Las plagas de los cafetos "se encuentran entre los factores limitantes mas 

importantes de la productividad de sistemas agroforestales y pecuarios. Juntos, 

estos organismos son responsables de 37 hasta 50% de las pérdidas reportadas 

en la agricultura mundial"". Con el propósito de eliminar o contrarrestar las 

pérdidas, en los últimos años se han desarrollado diversas tecnologías y se han 

implementado infinidad de programas de control en "el cinturón del café", los 

productores las han adoptado poco, y los daños a las cosechas no han 

disminuido de manera substancial, a pesar de la tecnología y capital invertidos. 

Existen múltiples enfoques para el control de las plagas, como el "Manejo 

Holístico de Plagas (MPH) (véase Figura 3.1.) que, como principio holístico, 

"nace para enfrentar con éxito las plagas y se requiere primero para mejorar 

los ingresos y bienestar de los agricultores y sus familias, así como las 

75 En: Pohlan, J.; Soto, L.; Barrera, J. (Editores): El cafetal del futuro: Realidades y Visiones. 
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capacidades que le permitan organizarse para la producción y la 

comercialización de sus productos 76
". 
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Figura 3.1. 
Diagrama conceptual del Manejo HolÍstico de Plagas (MHP) 

que muestra los componentes de un programa MHP y sus relaciones77 

76lbidem. Pág 61-8l. 
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En los cafetales de Iliatenco, las plagas no eran un problema tan grave 

hasta este ciclo (2010/2011). Gonzalo nos cuenta sus mayores problemas y sus 

etodos para eliminarlas: 

La broca se controlan con unos frascos de refresco que se les echa un liquido y van 

cayendo [una trampal, no funciona mucho. Hay otra forma más funcional, la gente 

lleva al animal que come al café, lo bendice y lo vuelven a traer cuando está 

disminuyendo, le hacen varias misas en diferentes colonias para acabar con la plaga, 

y si funciona. Está también el ojo de gallo, que es por falta de regulación de sombra, 

ese no es problema. Un tiempo entró un gusano y lo llevaron a misa al igual que la 

broca y lo acabaron. Otra plaga es el ratón, que acarrea el café y el pájaro se come el 

mejor café, la ardilla. 

El jinicuil del monte no debe de estar muy cerca, por el hongo que le hace daño al 

café, para eso tenemos el Xanga 'a, que crece al ras del suelo y no deja que crezca la 

maleza, y sirve para retener el nitrógeno y alimentar los cafetos. 

Epifanio, reflexiona en su forma que ha tratado las plagas: 

[Para combatir] La broca, ha habido de parte de los ingenieros un líquido, y que hay 

que poner trampas, no sé si tenga resultado, pero nosotros con la creencia, lo que 

hacemos nosotros es orar a Dios, para que no nos lleguen más plagas. La rolla, el 

gallo, los tuvimos en las hojas, pero no afecta el grano, pero ahora si nos afecta al 

grano , ¿qué vamos a recoger? 

Orar sí nos ha servido, una parte donde iba yo con mi lona para recoger café, no más 

fui viendo todo lleno, le dije a mi señora: "vámonos, para que vamos a trabajar". Yo 

creo que debimos de tirarlo y fumigar, unos ingenieros nos dijeron, y creo que sí 

tuvieron razón, que hay que fumigar con chile y jabón, y yo creo que el chile es para 

que les arda, porque esos animalitos tiene ojos, imagínate. No lo he aplicado. 

77 Ibídem. 
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tanto de trans portistas, como tri pIe "S": religiosas, civiles, de cafeticultores, 

etc., Gonzalo de Aquino percibe de manera crítica la realidad de la comunidad: 

En Iliatenco hay 2 500 productores [más o menos], yo compro planta, no hago 

vivero, pero a veces trasplanta la planta que me encuentro así, con mucho cuidado. 

Para sembrar, mi papá antes lo hacía con estaca, ahora se hace con mucho cuidado, 

la gente se asegura que quede bien adentro, la raíz que está encima, y la de dentro del 

agua, derechita para que tome agua. Aquí es difícil, no hay otro producto para 

vender, tal vez plátano. El café ya está / en Iliatenco /, es de experiencia saber si está 

quemado o no, sólo así, cuando seleccionas bien, las semillas están parejitas, depende 

de dónde pongas a secar el café, ese olor agarra, el café absorbe el olor, jabón, cloro, 

etc. 

En Iliatenco, el café es el número uno que da ingresos, toda la gente vive del café, y 

siempre que yo me acuerde, es el mayor ingreso que hay. La comunidad ahora es más 

grande, y la gente ahora, ya no [quiere] trabajar el café. Los valores de la comunidad 

han cambiado mucho, es diferente ahora, más a los jóvenes, dejaron toda esa 

costumbre, ni tiene la idea, la importancia de lo que era cuidar las costumbres antes. 

Yo me acuerdo que cuando era joven, si caminaba uno por la calle y venía alguien 

mayor, uno se bajaba y se quitaba el sombrero. Ahora no tiene la idea, ya no saben 

nada del campo, y ya no quieren saber, eso es muy triste. 

La batalla principal de los cafeticultores de Iliatenco 

La doctora Rosa María Larroa, en su tesis doctoral"' nos dice que: "Los 

productores, en el proceso agrícola, generan excedentes ordinarios y 

extraordinarios que son apropiados como ganancia extraordinaria por las 

empresas agroindustriales nacionales y trasnacionales, al pagar precios que no 

cubren el trabajo invertido y al negarse a pagar precios justos y diferenciados 

por los cafés de calidad y mayor altura". 

Ante esta reflexión, Epifanio nos comenta: 

81 Rosa María Larroa, Estrategias organizativas de pequeños cafeticultores en el neo/ibera/ism o 
latinoamericano. 
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Ser indígena es importante, el indígena está protegido en la Constitución, en el 

artículo 2, que yo lo conozco, dice que el indígena es más importante que el mestizo, 

es importante que mi hijo hable la lengua, debería aprender/o más, más otras 

lenguas, ;.de que sirve que sea yo de aquí y no sepa la lengua? Que no sepa ;.qué es 

Iliatenco, que es el campo? Porque hay gente de aquí que va la ciudad por un mes y 

después ya no quieren hablar tlapaneco. ¿Qué pasa pues? ¿Nos olvidamos nuestra 

raza?, ahora yo me siento autónomo, y me gustaría que mi comunidad fuera 

autónoma como yo. 

La experiencia en los cafetales de La Montaña de Guerrero, nos muestran la difícil 

situación económica, política y social que viven los indígenas de la zona más pobre del 

país, y sumado a la dificultad geográfica, parecería imposible crear propuestas para la 

llegada de la justicia social que tanto tiempo han esperado. 

Actualmente se alimentan corrientes académicas que toman de la mano a los pueblos y 

comunidades indígenas de México y América Latina, y se están fortaleciendo para trabajar 

en conjunto un nuevo tipo de conocimiento científico, técnico y humanístico, más 

flexible, mucho más determinado por las necesidades sociales, y más alejado (como diría 

Koestler) de los "cavernícolas académicos." 
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Figura 4.1. 
Crucero de Zapata, Ixhuatlán del Café, México 

Información Félix Morales, diseño: Raúl Sisniega (diciembre 2010). 

y Leonardo nos cuenta: 

Soy campesino, desde niño yo me dedico al campo, solamente estudié secundaria, hasta 

ahí llegué. y ahí empecé ayudar a mi papá en el café. Nosotros empezamos como nativos 

de ahí mismo, siendo una comunidad de dos familias la Velázquez y la familia 

Hernández. De ahí me cuenta mi abuelito que se nombró así porque un familiar, su 

esposa se llamaba Esperanza. Y de ahí se aferro esa señora a vivir ahí, y mejor le 

pusieron así Opa tia la Esperanza. 

Hoy en día, de dos casitas que iniciaron, ahora son 17. Ya va creciendo poco a poco. La 

colonia tiene muchos años, en la vivencia que yo conozco, mi abuelo José Velázquez tiene 

98 años, desde que el estaba ya estaba la colonia. Nuestra colonia es bonita, puede 
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cuadrarse, pueden hacerse calles, hay parte plano, es muy bonita, es como su nombre 

"Esperanza". 

La historia y el saber de los productores de café en México, se inscribe en lo 

que el mundo científico occidental ha relegado y olvidado, que los productores 

campesinos y su~ familias conforman actores sociales capaces de generar y 

transmitir conocimientos, de acumular experiencia, de inventar, de innovar y 

experimentar. 

Boaventura de Souza Santos nos dice que "Lo que caracteriza al pensamiento 

abismal es la imposibilidad de la copresencia de los dos lados de la línea"?, sólo está 

la no-existencia, la invisibilidad, la ausencia no-dialectica"X". 

Semillas produciendo saberes 

Enrique Leff nos dice que el saber ambiental nace de una nueva ética y una nueva 

epistemología, donde se funden conocimientos, se proyectan valores y se 

internalizan saberes. La construcción del conocimiento campesino se da dentro de 

un diálogo plural, directo y estrecho entre padres e hijos, Félix nos cuenta: 

Mi papá nos decía que aquí hay demasiado trabajo, el nos decía que del campo se puede 

vivir, sin saber leer y escribir había salido adelante, y que a nosotros nada más nos iba a 

dar el estudio básico, que para trabajar ya había comprado tierras, para que tuviéramos 

donde trabajar, yeso nos fue inculcando, para que no estuviéramos soñando de ir a 

estudiar a otro lado, y no me arrepiento de no haber estudiado, porque lo que he 

aprendido a trabajar, no nos ha hecho falta tener una profesión para ganarnos la vida. 

Aprendí [a sembrar] de las dos formas, el ver y el empezar a trabajar, después de la 

escuela era ayudar a nuestros padres a cortar café, hacer viveros, a sembrar unas plantas 

y cuando acabamos la escuela primaria nos dedicamos de lleno a trabajar, pero desde 

chicos nos van enseñando cómo es el cultivo del café. 

97 Boaventura de Souza Santos. (2009). Una epistemología del sur. Pág. 160. 

98 Ibídem. 161. 
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Leonardo Velázquez nos refiere sus recuerdos de cómo aprendió a trabajar el 

cultivo del aromático: 

Yo de niño lo que hacía con mi papá era platicar de la vida del ser humano, después de la 

escuela, de 2 a 4 [de la tarde], lo ayudaba a llevar las plantas de café y me decía: "tienes 

que aprender a sembrar una planta de café, la vas a cultivar así, para que esa planta te 

dé otro retoño la vas a agachar así." Hasta me contaba chistes para que yo pasara el 

tiempo, pero más me hablaba como campesino aunque era yo un chiquillo, 

Me decía: el frijol se siembra así, el maíz así y a mí se me fue grabando, me enseñó a 

tocar instrumentos (guitarra, violín, el bajo), me hacía unas guitarritas de unos jícaros, 

le ponía unos plásticos y ahí estaba yo tocando". en la primaria me ganaba siempre el 

primer lugar en canción gracias a mipapá. 

Cuando iba yo con mi abuelito lo ayudaba a ordeñar sus vacas, me ganaba mi po mito 

de leche, preferí dejar el estudio por venir al campo, la oportunidad la tuve y le dije: ¡yo 

quiero ser campesino como tú! 

La tarea de promover, orientar y desarrollar las capacidades intelectuales, 

morales y técnicas para producir café, es una tarea que se lleva a cabo día a día. El 

deber de prepararlos para encarar, entender y resolver los problemas concretos 

que, tanto en su comunidad de origen como cuando se van hacia las ciudades, 

obstaculizan el mejoramiento de sus condiciones de vida, y así tomen parte activa 

y responsable en la vida social, económica y política de su comunidad, región y 

pals. 

Recorriendo el cafetal 

Víctor Manuel Toledo99 nos dice: "El conocimiento se adquiere vía capacitación y 

profesionalización. Por el contrario, el sabio no tiene la necesidad de formular 

teorías generales acerca de las cosas, sino que aprovecha su propia experiencia 

99 Toledo, Victor y Barrera, Narciso. (2008). La memoria biocultural pág. 102. 
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personal y conocimientos empíricos sobre las cosas. La sabiduría se adquiere a 

través de la experiencia cotidiana, de la forma de vivir y de mirar las cosas". 

Leonardo nos cuenta cómo desarrolla lo aprendido en su experiencia 

familiar: 

Lo primero que yo hago es ver qué hace falta en la casa, que si hace falta traer un rollo de 

leña. Después es irse al campo, a mi campo, a ver mis plantas cómo van, tengo que 

limpiar, vaya checar qué puedo cortar, planea uno, todos los días trabajo. 

A veces cuando no hay tanto trabajo en el campo, y en el hogar hay mucho trabajo, a 

veces lavo los trastos, a veces mi ropa, hasta ese extremo llego yo, para mí no es malo, yo 

desde niño aprendí a ayudar a mi mamá. O agarrar la escoba y recoger la basura que 

anda por ahí, o hacer la lumbre, la cosa es ayudar cuando haga falta. Lo único que me 

faltó aprender es a hacer las tortillas {risas 7. Cuando vaya mi finca, a veces les digo a 

mis plantas: !ya apúrense¡ porque ya necesito dinero. Tengo una hectárea y media de 

terreno, y sembrado en finca como unas dos tareas. Lo demás no lo puedo terminar 

porque estoy solito. 

Respetar, valorar y visibilizar las costumbres y particulares formas de 

conocer de los campesinos, es una tarea que tenemos pendiente, incorporándolas 

en los contenidos de investigación. Lo anterior exige dejar de considerarlas como 

expresiones de atraso que hay que desterrar y así iniciar el camino hacia la 

diversidad cultural, como una riqueza que hay que aprovechar y no como una 

expresión de subdesarrollo a eliminar. 

La tradición innovadora en el cafetal 

Las innovaciones en e! campo latinoamericano, a menudo surgen en las 

circunstancias más desfavorables para los productores, en comunidades y 

municipios en los que e! mercado no ha ofrecido alternativas, ni e! gobierno en 

turno ha respondido a las necesidades y reclamos de la regiones donde más 

personas se encuentran sumidas en la pobreza y no acceden a los frutos de! 

progreso técnico de la sociedad a la que pertenecen. 
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Los productores orgánicos de Ixhuatlán del Café, tienen una percepción y 

organización sobre el mundo natural que "no es fija ni estática, sino polisémica, 

multidimensional y polivalente. Los múltiples niveles de organización mental 

sobre el mundo dependen de las circunstancias y las necesidades individuales, 

familiares y comunitarias. Desde esta perspectiva, los saberes tradicionales no son 

sistemas estáticos sino diseños innovadores alimentados por redes sociales y su~ 

relaciones internas y externas. La innovación, la adaptación y la adopción son 

procesos dinámicos siempre contextualizados en aspectos culturales particulares, 

que ofrecen un «sentido de pertenencia a un lugar» a sus actores locales"'oo. 

Para la presente investigación, se entiende que la innovación no es lineal y 

continua en el tiempo, y por medio del uso, la práctica y la utilidad se socializa y 

extiende, los productores nos relatan sus experiencias. Félix reflexiona con 

relación a la tarea llevada a cabo por sus antepasados: 

El cultivo de café orgánico, es retomar lo que hacían los abuelos, porque los abuelos 

trabajaban el café antes de que apareciera tanto agroquímico, no había antes tantos 

fertilizantes, los abuelos hacían el cultivo del café, utilizaban los fertilizantes orgánicos, 

tenían sus animales de corral, sus caballos, sus burritos, que ocupaban para acarrear el 

café y la leña, y todo el estiércol lo juntaban y lo llevaban a la finca y ocupaba lo que 

nosotros llamamos pinas o medias lunas, que alrededor de la planta de café es hacerle 

una zanja. ¿Qué es lo que se lograba con esto? Al cortar raíces, la tierra que sacaban le 

echaban al pie de la mata del café y esa zanja que se quedaba alrededor, entraba materia 

orgánica, hojarasca y palos podridos y ahí se hacía lo que ahora se llama composta, es lo 

que nosotros estamos retomando hoy, lo combinamos con la mecanización, antes se 

hacía todo a pulmón, ahora el hoyado para sembrar las plantas de café usamos una 

moto-perforadoras, hoy ocupamos la composta, la hacemos con otros materiales que 

traemos de fuera de la parcela, estiércol de ganado, pulpa de café de otras parcelas, y es 

ahí donde entran los servicio básicos de fácil acceso a las parcelas. Es aquí donde vemos 

la combinación de las dos cosas, el conocimiento de mis abuelos y las nuevas tecnologías 

que hacen más fácil las cosas. Antes nos preocupábamos por ¿dónde vaya mover mi 

100 Ibíd em. 110. 
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producto?, y ahora nos tenemos que preocupar por producir bien para el mercado 

orgánico, que cada día exige más. 

y Félix explica porque empezó a innovar: 

Cuando faltó mi papá, cuando él murió, empecé a innovar; el murió, quedamos solos y 

nos quedó la responsabilidad de seguir solos, hacíamos lo que él nos enseñó, pero siempre 

con la búsqueda de mejorar, nosotros buscamos siempre bajar costos y aumentar la 

productividad. La crisis de café nos enseñó a buscar otras alternativas, como es el cultivo 

del plátano para el corte de hoja, y la comercialización, se tuvo que buscar capacitación, 

intercambio con otros productores de otras regiones, como es el cultivo de follaje, 

antario, porque tuvimos fracasos y muchos; te cuento: estaba de moda hacer 

invernaderos de jito mate y quisimos aventurarnos en hacer un vivero de jito mate porque 

veíamos que otros lo hacían, dijimos: "se cubre con nailon, se compra semilla de jitomate 

y se siembra y se le pone riego y ya". Pero no nos preocupamos en capacitarnos: cuánto 

de agua, cuánto de abono, a qué distancia, lo sembramos y se nos echó a perder todo en 

un rato. Yeso nos enseñó, que en los cultivos que uno no conoce, hay que buscar la 

capacitacióny luego emprender el cultivo. 

En estas reflexiones podemos ver que la sociedad sin innovación no puede 

existir, y que la innovación es un asunto social y campesino, ya el discurso 

hegemónico acerca de la innovación "se identifica por una restricción que la 

reduce a un proceso de adquisiciones técnicas con el fin de fortalecer la 

competitividad en un mercado globalizado"1II1. 

Tal vez a mí me concibieron en un cafetal 

Eckar Boege nos dice: "La biodiversidad culturalmente creada es producto de un 

largo proceso de intercambio y de selección cultural sistemática. A éste se agregan 

las plantas medicinales, que pueden pertenecer a la vegetación primaria, 

secundaria, de semi cultivo y de cultivo. Esta extraordinaria riqueza no se 

101lnnerarity Daniele (2009) la sociedad de la Innovación en ¿Cómo es una sociedad innovadora? pág. 
19. 
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101lnnerarity Daniele (2009) la sociedad de la Innovación en ¿Cómo es una sociedad innovadora? pág. 
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encuentra en otros territorios indígenas del orbe. Sin pueblos indígenas y 

campesinos esta experiencia civilizadora se perdería para México y la 

humanidadl(J2,,; a partir de esta reflexión, consideramos importante para la 

investigación, conocer la forma en que los compañeros productores de café, 

habían tomado la decisión de convertirse en campesinos. 

Leonardo recuerda y reflexiona: 

Desde niño yo me dedico al campo, cuando él [mi papá] me dio mi pedazo de tierra puse 

plantitas nuevas, que ahora son parte mi finca. A los once años yo empecé a comprar 

café con patrones que me daban confianza, el/os me decían "ponle pulpa", porque el/os 

decían que la pulpa es un beneficio muy importante, con estiércol de bestia, y así empecé 

mi plantación de café, y así empecé ayudar a mi papá en el café. 

Yo me encargué de una finca a los veintitantos años, como encargado de mi propio 

lugar propiamente y empecé a ver mis responsabilidades como campesinos, antes lo 

trabajaba con mi papá, tengo 22 años en mi campo. 

Mi papá es de diferente idea, pero cuando tengo preguntas él me ayuda, por ejemplo 

hago estiércol del burrito que tengo, antes tenía un cabal/o y los revolvía y los tenía con 

hoja seca, o al intemperie, a veces les ponía agua, ahí abonaba a mis plantas y así lo sigo 

haciendo, las matas dan rendimiento con abono. Yo no quiero cantidad de café 

solamente, yo quiero calidad, para que no me perjudique al cliente, y le doy mejor 

producto. 

Hasta que después supe de este grupo (Ocozaca), al año me invitaron a una 

asamblea, hablaron de cómo pensaban trabajar, y cuando me preguntan si estaría 

dispuesto entrar al trabajo de la organización, yo les dije que sí, que eso que hacen yo ya 

lo hacía, lo de la pulpa, ya tienes un adelanto y ahí empecé. 

102 Boege, Eckart, (2008), El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México Pág. 20 
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Luego anduve en un curso de la diferenciación de cafés, de cómo se debe de cultivar 

en Córdoba y luego en Chapingo y conocer el café y ver cuántos cafés puede dar mi finca, 

También aprendí como maquilarlo, 

De ahí continúe, nos reuníamos los jueves para capacitarnos, una vez salí de aquí [en 

el beneficio] a la una de la mañana, en un aguacero, me jalé una hoja de plátano, y me 

tapé y llegue a las dos de la mañana, y al otro día teníamos inspección, 

Me ha costado mucho trabajo, mucho sacrificio, pero lo hago con mucho gusto y con 

mucho gusto hago el trabajo aquí, [la faena 7 y es de todos los socios, Generamos envidia, 

pero tenemos un beneficio, Quiero ver el final, hasta dónde vaya llegar como campesino 

y productor, Estoy contento con la Ocozaca, da un buen trabajo y buenos precios, estoy 

dando salud a nuestros consumidores, 

Siempre hay que tener una mente positiva para alcanzar las metas, si llevo una meta 

negativa ¿a dónde vaya llegar? 

y Félix expresa con sus evocaciones, que ser parte del campo es una decisión 

que se perfila desde la infancia: 

El campo es muy bonito cuando le gusta a uno, yo creo, y hasta le bromeo a mi mamá, 

que ellay mi papá tal vez me concibieron en un cafetal, porque así crecimos, aquí dentro 

de los cafetales, donde hay muchas satisfacciones, donde podemos jugar con una avispa, 

agarrar de columpio un bejuco, a ver quién trepa más rápido a un árbol, lo que a nosotros 

nos gustó mucho en la infancia, 

Dentro de los cafetales, ellos nos llevaban a la finca, y ahí nos poníamos a jugar e 

inventar nuestros propios juegos, desde jugar con la fogata que se hacía para calentar la 

comida que se lleva a la finca; los propios juegos que son muy divertidos, a veces nos 

llevábamos las canicas a la finca, los trompos; el campo es muy bonito, tiene unas 

satisfacciones muy grandes, desde como a uno le enseñan a sembrar las plantas, dice 

uno: voy a sembrar esta planta a ver si pega, y luego decía uno, pues voy a arrancarla a 

ver si ya pegó. 
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Re-valorar las prácticas sociales, económicas y culturales de los 

cafeticultores, es una tarea primordial para poder orientar sus saberes hacia tareas 

concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, para que las 

actividades diarias puedan ser aprovechadas para solucionar problemas que se 

presenten dentro de su entorno. 

Conservando los bosques y selvas de América Latina en una taza de 
café 

El Coffea arabica fue adaptado fácilmente a los sistemas agroforestales campesinos 

e indígenas de Latinoamérica, ya que se cultiva bajo sombra y acompañado por 

numerosas especies. Los sistemas de cultivo de! Coffea arabica van del rústico que 

es en e! que simplemente se sustituyen plantas arbustivas por matas de café; e! 

po/icultivo tradicional, donde el cafeto se cultiva junto con otras especies, nativas o 

introducidas; y e! policultivo comercial, donde se sustituye la vegetación original 

por especies arbóreas de sombra, con menos variedad que en el anterior manejo. 

Se practica también el monocultivo bajo sombra, donde se emplea una sola especie 

protectora y e! monocultivo a sol, con arbustos de rápida maduración, corta vida, 

baja talla y alta densidad; sin embargo, estos últimos sistemas son más perjudiciales 

para el medio ambiente, ya que utilizan más agroquímicos y deterioran a mayor 

velocidad la tierra de cultivo (véase figura 4.2.). 
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Figura 4.2. 

Sistemas de cultivo de Coffea arabica 

Imagen tomada del libro La memoria biocultural(Toledo- Barrera. 2008). 

Está demostrado que los sistemas rústicos y de policultivo, son naturalmente 

resistentes a plagas y enfermedades y, por lo general, las fincas y parcelas 

campesinas, indígenas y mestizas ,no emplean más agroquímicos que un ocasional 

herbicida o fertilizante. 

El aromático mexicano puede considerarse predominantemente como café 

bajo sombra y orgánico pasivo o natural. "40% de la superficie con cafetales Len 

MéxicoJ corresponde a selvas altas y medianas (zona tropical húmeda), 23% a 

bosques de pino y encino, 21% a selvas bajas caducifolias y 15% a bosque 
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La naranja y la guayaba, es para consumo nada más de acá, se vende, pero muy poco; 

hay un día de plaza que es los lunes en CoscomatepeclO7
, donde se juntan todas las 

regiones, la zona baja con la zona alta de la montaña, y ahí llegan los diferentes 

productos, ahí todavía se acostumbra el trueque, se llevan las frutas que hay en esta 

región, y ahí llegan los de la sierra, tons se dice: " no pus yo traigo naranjas, tu trais 

ciruelas, pus cambiamos", "tu trais maíz, yo traigo naranjas o aguacates, pues 

cambiamos". 

En mi parcela tengo varias variedades de café, el Criollo, el Caturra, el Garnica, el 

Colombia, Bourbón, son como seis variedades. Las variedades nosotros las vemos como 

error, porque si tuviéramos todas las finca de Bourbón y Típica, tendríamos mejor 

calidad, como decimos aquí es "chileatole'OS
", porque no nos da uniformidad de la 

calidad, eso fue lo que vino a hacer la introducción de nuevas variedades, todos 

queríamos tener de todo, eso nos sirve porque nos ayudó a identificar las diferentes 

calidades, procuramos meter solo una variedad pero ya injerta. 

y Leonardo, al no estar cerca de su parcela al momento de ser entrevistado, 

cerramos los ojos y nos lleva a su cafetal: 

Aparte de café, acabo de empezar a cultivar el velillo para vender la hoja, ya lo tengo en 

cultivo, y me propuse hacer un sembrío de árboles de aguacate, y me sirve para mi 

familia; que un día me dicen: véndeme aguacate, y se los vendo. 

Mango tengo uno que otro árbol, naranja hay mucha, luego tenemos mucha y la 

intercambiamos por mazorca a otro lugar, como yo me ayudo de ellos, ellos se ayudan de 

mí. 

A veces el plátano se lo guardo a mi mamá, porque a ella le gusta mucho cambiar, y le 

gusta hacer el trueque, tumbo los racimos y lo cambia y ya luego regresa, que me da unas 

107 Coscomatepec de Bravo, Veracruz. Que se encuentra a 30 minutos de Ixhuatlán del Café. 

108 Chil eatol e se refi ere a u n pi atillo de México, que es bási cam ent e un atol e de maíz sal ado (en lugar 
de dulce), condimentado con otros ingredientes, y consumido como sopa. 
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manzanas, o unas papas, ella me ayuda, nos ayudamos; el limón, también tenemos 

árboles de limón 

Así no vaya la tienda, si quiero naranja o limón, ahí no más lo jalo y ya me estoy 

tomando mi naranjita, bajo mis limones y le digo a mi señora, prepárate un agua de 

limón. 

"Ser campesino en el neoliberalismo es un estigma, una marca. Pero si se ha 

podido ocultar su condición de explotado, no ha sido posible ocultar su otra cara, 

la más visible, la más conocida. El campesino es a la vez el alzado, el insurrecto, el 

levantisco, el insubordinadolll
'!. El saber campesino es una forma distinta de 

relacionarse con la naturaleza y recobrar su dignidad, Con el propósito a largo 

plazo de conservar por mucho tiempo los recursos naturales y el equilibrio de su 

"terruño". 

Los sistemas de Saberes tradicionales en Ixhuatlán del Café. 

El valor del testimonio sobre medio ambiente, es un relato de vida de una narrativa 

ambiental, que configura formas alternativas de organización política 110 y maneras 

de entender la naturaleza desde una perspectiva contra-hegemónica. 

Hoy, el testimonio dejó de ser tan sólo la forma de transformar la oralidad en 

escrito para ser leída, sus funciones son múltiples, entre las que destaca, visibilizar 

lo que los productores, desde su conocimiento, pueden aportar a la conservación 

de la naturaleza. 

En muchos casos persiste la idea de que se trata sólo de supervivencias de 

antiguos sistemas. Tales perspectivas son parte de varios debates en los que se 

discute la primacía de la curiosidad intelectual como origen del conocimiento; y la 

descalificación de los conocimientos tradicionales por estar ligados a lo religioso y 

no a la "objetividad" como ocurre en la ciencia occidental. Todo lo cual apunta a la 

109 Rubio, Blanca.(200l). Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en fase 
agroexportadora neoliberal. México, pág. 223. 

lloLo que Víctor Manuel Toledo llama "resistencias bioculturales". 
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desagregación y desarticulación de los sistemas de saberes locales, lo cual propicia 

y "justifica" su apropiación y validación porlas disciplinas científicas"': 

Félix Morales Ixtla explica el problema que nos aqueja: el "cambio climático". 

Ese "cambio" lo estamos viviendo, es por eso que tenemos la preocupación como familia 

y organización, el cuidado del medio ambiente. Vemos que cada año la temporada de 

lluvias es más extrema, el frío es mucho más brusco, la temporada de calor es más 

intensa, no prolongada, extremosa, afecta la producción, en mayo cuando se necesita el 

calor para que haya un buen floreo [en el café 7, y que llueve en esos tiempos, nos afecta 

en la producción, porque no hay buena producción, la mucha lluvia hace que en los 

racimos de cafés, los que están en medio, por tanta humedad, empieza a caede hongo, 

por tanta humedad, al palito donde está el café, y empieza a tirar. En eso afecta a la 

producción. 

y Leonardo reflexiona sobre cómo perciben el cambio climático en su 

comunidad y la importancia de organizarse y capacitarse para conservar el medio 

ambiente: 

Lo hemos notado facilito, ¿por qué decimos eso?, nos hemos puesto pensar que el hombre 

no piensa lo que tiene. Nosotros estamos maltratando nuestro mundo. Mira cuando la 

gente se pregunta ¿Por qué pasa eso?, yo les digo: " tumba más árboles pa' que ya no 

llueva, si tumbas uno siembra el otro, yo tengo la idea de que aunque tumbe un árbol 

seco, yo en tiempo de lluvia meto cuatro. 

En Puebla lo he visto en los cerros, ¿y porque dicen que se derrumbó ese cerro?, pos 

porque no tiene ni un árbol, [por ejemplo 7 si aventamos una cubeta de agua [en el cerro 7, 

hace un peladero y si la aventamos en un lugar donde esté con pasto se lo traga el monte, 

son cosas que tenemos que analizar, el árbol nos traen muchas cosas, la gente cuando 

compra bosque para siembra I de I café deja todo pelón, eso está mal. 

III Pérez, Lorena y Argueta Arturo (2011). Saberes indígenas y diálogo intercultural México, pág. 3 
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Antes había un río muy bonito donde lavábamos la ropa, unos de dinero compraron 

ahí y dejaron todo pelóny el rio se secó, ahora sólo cuando hay lluvias tiene agua, en seca 

¡no! el río se acabó. 

Yo una ocasión hice un plan de trabajo, agarrando parte de lo religioso, nosotros 

teníamos plan para respetar, una semana teníamos que limpiar la comunidad, y en 

tiempo de agua tenemos que sembrar diez árboles por familia, porque la promesa es con 

Dios. Aquí sí llueve ... no como antes, pero llueve. 

Una vez un amigo me dijo: ¿Por qué el café se me marchita?, yo le dije vamos a ver tu 

finca, restando ahí le dije: 7 mira, es que a ti te faltan árboles, ahora vamos a ver la mía, 

intercambiamos y toda esta sombreada y por eso está bonita y por eso ésa está fea. He 

cambiado por mi organización. 

Vivir en armonía con la naturaleza 

"Los saberes indígenas sobre la naturaleza, están incrustados en un lenguaje y un 

habla intrínsecamente relacionados al Imsmos indígena del que forman parte y se 

preservan en formatos poco convencionales como son los rezos, los ritos, las fiestas, las 

costumbres que acompañan las prácticas productivas, ciertas maneras de la vida 

política y los distintos géneros del habla cotidiana 112", para recuperarlos, necesitamos 

"transitar del monólogo hegemónico, al diálogo de saberes subalternos capaz de asumir 

la diversidad de fantasías, proyectos y propuestas de la sociedad-múltiple-y

deseante l13
"; ese diálogo se ve clarificado, al escuchar y recuperar lo que los aportes 

campesinos para la conservación del medio ambiente: 

Félix Ixtla nos da su significado de sustentabilidad: 

Para mí la -,llstentahilidad es ir del campo para el campo, tratar de que todo lo que me 

como, lo que visto -para explicarte mejor-, que todo lo que necesite para vivir salga del 

m Betancourt Posada, Alberto, et al., Introducción: Murmullo de sueños: Paradigmas, Modelos de 
gestión y estudios de caso sobre las áreas naturales protegidas de México (1993-2010), pág. 3 

113 Ibídem. 
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campo, y que al campo le podamos regresar lo que nos da, para poder seguir viviendo con 

armonía, 

La experiencia de indagar, conocer y reproducir saberes tradicionales, es una 

tarea trascendental por la situación de abandono que vive el campo 

latinoamericano, En el caso del presente capítulo, recuperar el testimonio de los 

productores de Ixhuatlán del Café, para conocer la forma en que están organizados 

los conocimientos, recuerdos y reminiscencias campesinas, Aunque un relato 

privilegia ciertos hechos y olvida otros, silencia algunos y quizás también los 

esconde, Este acercamiento a lo que los campesinos hacen y piensan, nos permite 

a los lectores o escuchas acercarnos a los recuerdos desde su propia perspectiva, y 

así en algún momento poder ser parte de la solución de los problemas que hoy nos 

aquejan, 
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I América latina y el Caribe: HOlspOIS de biodiversidad 
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Figura 1.2. 
Mapa de los hotspots en América Latina 136 
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Etapas del proceso productivo del café. 365 días al año en el cafetal 

La producción de café'17 exige mucho trabajo, responsabilidad, cuidados y 

tiempo, particularmente a los productores que no utilizan ni abonos ni 

136 Fuente: http://www.pnuma.org/ 9 eol geoalc 31 gra ficosEs. php 
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molino manual, comúnmente llamado des pul padora 139. Al retirarse la corteza, 

quedan dos granos de café por cada cereza. Estos granos se dejan fermentar de 

12 a 36 horas, dependiendo de la zona; luego se lavan con agua y se ponen a 

secar al aire libre, sobre un patio de cemento. Cuando no se dispone de un 

patio suficientemente amplio para extender todo el grano, algunos productores 

se ven obligados a vender el café húmedo a precios inferiores al del café oro, y 

comienza el seleccionado de los granos. 

Existe también el denominado beneficio seco, proceso que consiste en 

separar de una sola vez los granos de café de sus cáscaras. Para poder realizar 

esta operación, las cerezas tienen que estar completamente secas, lo cual se 

logra al extender los granos de café en capas delgadas sobre áreas de secado y 

exponerlos al sol durante varias semanas. El grano obtenido por este proceso 

se conoce como café verde no lavado o natural. 

Durante el secado, los granos se recogen, se ponen en lonas o arpillas, y 

luego, se esparcen en las terrazas, azoteas, techos y patios al aire libre, donde 

se les da vuelta, una y otra vez, hasta que el sol y el aire los secan. 

Después de este proceso extenso sigue el proceso de torrefacción, trillado 

y clasificado: los granos de café verde se llevan después al molino, donde se 

introducen en máquinas, que les quitan la cáscara apergaminada que envuelve 

a cada grano. Los granos se someten a varios procesos, en los cuales se separan 

de todas las impurezas y se seleccionan por tamaño, forma y peso. 

Uno de los últimos pasos es el tueste, durante este proceso el grano pierde 

peso y se desarrolla el aroma y el gusto típico del café de cada región. Cada 

clase de grano tiene un tiempo y un tipo de tostado óptimos, cuyas variaciones 

alteran el sabor final de la infusión. 

139 Algunas comunidades, dado su grado de organización, como es el caso de OCOZACA, tienen 
tecnología que les ayuda a dar velocidad a este proceso artesanal, sin perder su proceso orgánico. 
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Para darle las características finales al producto, el molido es uno de los 

procesos más importantes: se realiza la trituración de! grano tostado para darle 

las características finales al producto. Es una operación fundamental para 

elaborar una buena taza de café, pues la granulometría que se va a infundir 

condiciona su sabor y aroma, por la mayor o menor extracción de sustancias. 

Si está poco molturado l4
O, no se extraerá suficientemente, por cuanto el agua 

atravesará sólo de manera superficial y dejará casi incólume su interior. Por el 

contrario, una excesiva molturación, tipo harina, permitirá disolver hasta los 

componentes menos aromáticos y más amargos, aparte de formar una pasta 

que dificultará la erogación o infusión. 

La agroecología como sistema agrícola sostenible en la cafeticultura 
latinoamericana 

La diversidad es muy importante para el funcionamiento de la naturaleza, pues 

permite un aprovechamiento óptimo de los diferentes recursos que tiene a su 

disposición, tales como el suelo, e! agua, el espacio o la luz. Sin embargo, los 

sistemas agrarios tienden a estandarizar la producción, y mantener pocas 

especies como objeto de labranza. 

La agro ecología se basa en la usanza campesina sobre la dimensión 

ecológica, al analizar la apropiación de agroecosistemas por parte de las 

unidades familiares campesinas y sus formas de manejo, sabiduría, racionalidad 

y sus significados prácticos. 

Altieri señala un concepto plausible, de agroecología, para las finalidades 

de esta investigación: 

La disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura, desde una perspectiva 

ecológica, se denomina "agroecología" y se define como un marco teórico cuyo fin es 

analizar los procesos agrícolas de manera más amplia. El enfoque agroecológico 

considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades fundamentales de estudio, y 

Dícese del grano molido que debe tener una granulometría perceptible al tacto y no llegar a tener 
una co nsist en cia harinosa. 
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• Respeta los ciclos naturales de los cultivos, evitando la degradación y 

contaminación de los ecosistemas. 

• Favorece el equilibrio ecológico a través de diferentes prácticas: 

rotaciones de cultivos, asociaciones, abonos verdes -no industriales-, setos, 

ganadería extensiva. 

• Genera mayor fertilidad en los suelos e incrementa la capacidad de 

producción del sistema agrícola. 

• Recicla los nutrientes del suelo, incorporando nuevos abonos orgánicos 

y nutrientes que sirvan de base en la nueva siembra, siguiendo la premisa de 

que "lo que sale de la tierra debe volver a ella". 

• Aprovecha y utiliza, al máximo, los recursos de la naturaleza, favorece el 

flujo de energía donde las plantas verdes captan la energía del sol, moviendo 

todo el ecosistema. 

·No incorpora a los alimentos sustancias o residuos que resulten 

perjudiciales para la salud o reduzcan su capacidad alimenticia. 

• Aporta a los animal es condiciones de vida adecua das. No los ma nipula 

artificialmente o de manera intensiva. (Véase figura 1.3.) 
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CXInSInJalon de oonodmientos ( partidpaci6n comooitalia ) 
altematiYos 

Figura 1.3. 
La agroecología y su relación con los saberes tradicionales 

La importancia de la tradición en los saberes campesinos 

Uno de los principales problemas para organizar una ciencia que pueda ser útil 

en el contexto de cada país. lo encontramos en el hecho de que las ciencias se 

han conformado como un conocimiento importado desde otras realidades 

sociales, culturales e históricas, difícilmente homologa bies a todas las regiones. 

A partir de la construcción de realidades lejanas y homogenizadas por parte de 

los países desarrollados, se trazaron en todos los espacios de los saberes 
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El conocimiento colectivo indígena, dice Manuel Bolom: "generalmente lo 

relaciono con los conocimientos asociados o adquiridos por los ocupantes 

ancestrales de un territorio, aunque no es un conjunto unificado de 

información ni de distribución regular, y las creencias y prácticas varían entre 

los pueblos indígenas 153". (V éase tabla 1.3.) 

Volver inteligible el conocimiento campesino 

La pluralidad de saberes, constituye un recurso de incalculable valor para 

todos los niveles de agricultura y sigue evolucionando hacia nuevos 

proyectos, que podemos insertar en lo que Altieri refiere respecto a cuatro 

dimensiones del conocimiento tradicional, que tienen una sabiduría profunda 

del suelo, clima, vegetación, animales y ecosistema, traducidas en "estrategias 

múltiples de producción -agro ecosistemas diversificados con diferentes 

especies-, que generan -dentro de limitaciones técnicas y ecológicas-, la 

autosuficiencia alimentaria 154", tales como: 1) sistemas complejos para 

clasificar plantas y animales, donde "el nombre tradicional de una planta o 

animal revela el status taxonómico de ese organismo"; 2) conocimiento sobre 

el entorno natural: el campesino posee conocimientos del agroecosistema en 

cuatro escalas: geográfica -clima, nubes, vientos, montañas, altitud-; física -

topografía, minerales, suelos, microclima, agua, etc.-; vegetacional 

conjunto de masas de vegetación-, y biológica -plantas, animales y hongos

; 3) conocimiento sobre las prácticas agroproductivas, y 4) conocimiento 

campesino experimental: se deriva de la observación del ecosistema y del 

aprendizaje empírico de la práctica. 

Tabla 1.3. 
Agricultura convencional y campesina 

Diferencias 

Agricultura con vencional Agricultura campesina 

153 Manuel Bolom, ICanel. Funciones y representaciones sociales en Huixtán, Chiapas, p. 105. 

154 Altieri, en: Roger .Martínez, Agricultura tradicional campesina: características ecológicas, p. 7. 
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El fin es el mercado, cumplir 
las ganancias 

Se da un valor de cambio 
a la agricultura 

Producción de monocultivo 

Finalidad de la mercancía hacia 
el exterior 

Explotación de la tierra al máximo 

Producción insostenible 

Un solo uso del agroecosistema 

Ganancia individual 

Capitalización de la naturaleza 

Atomística: fragmenta la 
producción 

Desnaturaliza la sociedad 

Des-socializa la naturaleza 

Fuente: Toledo, México: Diversidad de Culturas. 

El fin es la subsistencia, cubrir 
las necesidades 

Se da un valor de uso 

Producción de poli cultivo 

Finalidad de la prod ucción 
es endógena, local 

Explotación necesaria de la tierra 

Producción sustentable 

Uso múltiple del agroecosistema 

Ganancia colectiva 

Respeto a la naturaleza 

Holística: todo está enlazado 

Naturaliza la sociedad 

Socializa la naturaleza 

Para hacer inteligible parte de estos conocimientos, son tomadas con 

base, enideas centradas dentro la posibilidad de promover cambios y 

transformaciones productivas que signifiquen hacer visible lo que por años 

llevan a cabo las comunidades. 

Aportar a la construcción de un nuevo sentido común, que no resulta de 

la tradicional oposición al conocimiento verdadero, y que se concibe desde la 

doble perspectiva de lo real y lo utópico. "Real porque lo no-visible existe de 

múltiples formas a pesar de su ocultación o desconocimiento, y utópico porque 

el tránsito hacia formas de reconocimiento de las prácticas no legitimadas será 

el resultante de intrincadas y difíciles batallas de creatividad y legitimación!i5". 

PRIVILEGIANDO LO QUE ELLOS CUENTAN DE SU CAFETAL 

155 Cristina Contera, Apuntes sobre algunas ideas tratadas por el Prof. Boaventura de Sousa Santos, en: 
http:j /www.inau.gub.uy/biblioteca/ contera.pdf, consultado el 21 de julio de 2011. 
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Grabadora y cámara en mano fui conversando, aprendiendo, escuchando y 

descubriendo conocimientos privilegiados, "un complejo sistema de símbolos 

y representaciones que se estructuran a partir de las vivencias cotidianas 156", 

enmarcadas en la experiencia cafeticultora. 

La huella "testimonial", nos dice Elizabeth Jelín, tiene dos sentidos: 

"Primero, es testigo quien vivió una experiencia y puede, en un momento 

posterior, narrarla, 'dar testimonio'. Se trata del testimonio en primera 

persona, por haber vivido lo que se intenta narrar. La noción de 'testigo' 

también alude a un observador, a quien presenció un acontecimiento desde el 

lugar del tercero, que vio algo aunque no tuvo participación directa o 

envolvimiento personal en el mismo. Su testimonio sirve para asegurar o 

verificar la existencia de cierto hecho,s7". 

Renato Pada, nos dice que el discurso testimonio es: a) mensaje verbal en 

primera persona que surge de lo oral, pero su función final es transformase en 

manuscrito -están mediatizados por la escritura -; b) un relato, una narración 

ordenada, de acciones sucedidas de un pasado reciente; c) tiene una causalidad 

referencial ya que parte de contar un hecho como real y verificable, asume un 

valor de verdad contra otras versiones sobre los mismo sucesos -tiene una 

intencionalidad política -; d) posee una acción política-social, busca influir en 

quien escucha 1.5". 

Para la presente investigación, los testimonios de la forma de producir 

café orgánico, son materia prima fundamental para construir una propuesta, no 

son un registro de lo pasado, lo estático, lo que ya no se usa; por el contrario, 

son productos culturales novedosos y complejos, ya que incluyen relaciones 

hombre-naturaleza cuya entorno no es fácil de comprender. El resultado de 

seguir la entrevista como base de una metodología, es buscar características 

156 Silvia Sorian o, Testim onios indígenas de aut onom ía y resistencia, p. 12. 

157 Elizabeth Jel;n, Trauma, Testimonio y "Verdad", en: 
http://www.cholonautas.edu.pe/memoria/jelin4. pdf, consultado el 21 dejulio de 201l. 

158 Silvia Sorian o, Testim onios indígenas de aut onom ía y resistencia, p. 13. 
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singulares. Grele ha señalado cuestiones centrales en la entrevista: "En primer 

lugar, el rol de! entrevistador en la creación del documento que luego habrá de 

interpretar y la creación de ese documento dentro de un determinado espacio 

histórico y social y dentro de una determinada tradición histórica r .... l El papel 

jugado por el entrevistador es preponderante. Su sola presencia impregna y 

afecta e! discurso de! narrador y lo convierte en parte inseparable de la fuente 

creada por ambos" . 

Al interpretar la entrevista, Gracie!a de Garay nos dice: "Recortar la 

realidad de la entrevista a partir de una sola característica o situación 

equivaldría a excluir las situaciones particulares que imponen los diversos 

contextos culturales de entrevista, las personalidades, trayectorias, ideologías 

tanto de los entrevistados como de los entrevistadores. Insisto de nueva 

cuenta, cada entrevista es diferente y cada persona implica algo nuevo y único 

en la relació n e ntrevista do / e ntr evistador 159". 

La destreza y la habilidad del entrevistador para saber captar y escuchar 

lo que requiere su entrevistado y a lo que debe acudirse en los diversos 

momentos de la entrevista. Las narrativas requieren tanto de razonamientos 

como de diálogos, conversaciones, indagaciones y discusiones. Lo importante, 

es que el investigador no pierda nunca de vista que al estar en una comunidad 

para dialogar de los saberes, es con base en la narración y el análisis, tanto por 

parte del que pregunta como del que responde. 

Para la presente investigación es importante acercarse para preguntar y 

dudar, para conocer y valorar; pero, sobre todo, para construir y reconstruir. 

Paco Ignacio Taibo II lo visibiliza de la siguiente manera: 

"Reconstruir, es la función social de los historiadores. Cuando dicen que no 

servimos para nada, mienten como bandido. Si los historiadores estuvieran 

jugando el papel que les toca en esta sociedad, estaríamos reconstruyendo las 

159 Graciela de Garay, La entrevista de historia oral: ¿monólogo o conversación?, en: 
http://redie.ens.uabc.mx/voI1no1/contenido-garay .html consultado el 21 de julio de 2011. 
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relaciones de los mexIcanos con su mejor pasado a nivel masIVo y popular. 

Lástima que los historiadores no lo estemos haciendo, no estemos contando las 

historias de las comunidades, de la gente, de las personas de carne y hueso '6o", 

Los tres primeros capítulos de esta investigación son un esfuerzo individual, que es parte 

de un trabajo colectivo, dentro del seminario "Globalización, ciencia y diversidad 

bioculturall(,¡", para construir-reconstruyendo la historia ambiental de las prácticas 

tradicionales de los productores de café de México, contada por ellos mismos 

160 Paco Ignacio Taibo 11, Historias con mayúsculas e historias sin mayúsculas, p, 30, 

161 Coordinado por el Dr. Alberto Betancourt Posada, FFyL, UNAM. 
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REFLEXIONES FINALES 

"o .. Las Tevol ucioncs son e stérilcs 

cuando no se firman con la pluma en las escuelas 

y con el arado en el campo" 

José MartÍ 

"¡A desalambrar, a desalambrar! 

que la tierra es nuestra, 

tuya y de aquel, 

de Pedro, María, de Juan y José, 

Si molesto con mi canto 

a alguien que no quiera oír 

le aseguro que es un gringo 

o un dueño de este país." 

Víctor Jara 

Sin duda alguna, la producción de café en México y América Latina, tiene 

elementos valiosos para pensarla más allá de una actividad económica, y la 

presente investigación nos da elementos para reflexionar sobre los caminos 

recorridos, los que hacen falta de recorrer y crear en conjunto, las vías para 

transformar las crisis en la que se encuentran inmersos los productores y abrir 

paso al horizonte ansiado de justicia y equidad. 

Los diversos esfuerzos colectivos, creativos, originales e innovadores de los 

campesinos dedicados al café en Latinoamérica, con quienes conversamos para 

esta investigación, nos permite hacer algunas reflexiones en torno a lo 

encontrado, lo escuchado, donde hombres y mujeres han tratado de prevalecer 

más allá de las transformaciones superficiales. 

El deber de la construcción a la par de la sociedad, un mundo 

epistemológica mente más justo y solidario. Que sea capaz de detener el 

epistemicidio de saberes y prácticas silenciadas por las producciones científicas 

dominantes y promover las experiencias de reconocimiento mutuo basadas en la 
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justicia del conocimiento campesino, en especial el del cafeticultor, interés 

primordial de esta investigación. 

En la presente investigación, pudimos visibilizar el cómo conocen y el 

cómo trasmiten el conocimiento a las nuevas generaciones, el estado que guardan 

sus saberes en torno a la cafeticultura, que en algunas casos se encuentran en 

peligro de desaparecer, como nos relata Sebastián Hernández miembro del ejido 

Jerusalén en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, que ante la agresión de las 

fumigaciones en la comunidad contra la Mosca Med, los cafetales fueron 

gravemente afectado y año, tras año el espacio de producción es menor y el café 

es desplazado por otros cultivos. 

La comunidad espera justicia contra la acción criminal que debería ser 

investigada, dar castigo a los culpables y remediar el grave daño a la comunidad 

indígena en mención. 

En Iliatenco, Guerrero, la producción de café ha sido permeada casi 

totalmente por las prácticas científicas hegemónicas, aunque nuestros dos 

compañeros, Don Gonzalo de Aquino y Epifanio dan la razón el aporte de los 

ingenieros que acuden a La Montaña, y reconocen, como gran aporte de su cultura 

tlapaneca, que el ingeniero nunca sabrá el amor y respeto a la madre naturaleza. 

Es importante reflexionar que quedan pendiente de ¿Cómo pueden combinar la 

fe con remedios biológicos, contra la plaga y las enfermedades? 

En Ixhuatlán del Café, Veracruz, tanto la Familia Morales Ixtlá, como el 

compañero Leonardo y los miembros de la organización OCOZACA, reconocen lo 

aprendido en casa, en los cafetales con la familia y sus vecinos de parcela, pero a 

su vez, utilizan y en algunos casos mejoran lo aprendido de la Academia. Esta 

actitud de adoptar ambas perspectivas, ha contribuido al crecimiento de la 

organización a la que pertenecen ya los avances como campesinos agroecológicos 

comprometidos con su producción y su entorno. 
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Entre la semilla y la taza, existe corazón por el café 

Aunque la cadena de producción del café está homogenizada, sistematizada y 

descrita por las ciencias; en las entrevistas y visitas a los cafetales de los 

respectivos colegas campesinos, logramos visibilizar el sello distintivo en la 

producción de cada cafeticultor, desde las formas de preparar el abono, las formas 

de pedirle a la Madre Tierra permiso para talar un árbol, seguir las fases de la Luna 

para sembrar, cosechar, podar o limpiar los cafetales, ya que el conocimiento no 

es estático sino todo lo contrario, dinámico, y así, ir incorporando y re

incorporando nuevas prácticas, los hacen parte fundamental de la cadena 

productiva del café, ya que son quienes más aportan a la cadena productiva y 

menos contribución se les reconoce. 

Lazos inquebrantables entre cafeticultor y la Naturaleza 

En la experiencia de los cafeticultores consultados (quienes en las entrevistas 

siempre se colocaron como "responsables" y no como "dueños" de la tierra), nos 

dan argumentos para plantear críticas y propuestas a las prácticas de dominio y 

sujeción donde se encuentra comprometida la vida misma. 

Las reflexiones aquí vertidas, nos llevan a plantear otro raciocinio, donde se 

utilice los recursos naturales y humanos para maximizar la prosperidad de los 

pueblos de Latinoamérica. 

Innovando para tener una vida digna 

Aunque el café es un producto agrícola que no es de primera necesidad, éste ha 

logrado insertase en la economía campesina y ser parte fundamental del 

sostenimiento de ella; además, es segmento importante del descubrimiento y 

revalorización de los métodos campesinos tradicionales y de la introducción de 

nuevas prácticas ecológicas. 
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Lo que encontramos en los cafetales, muestra diversas realidades de la 

agricultura campesina en donde, a diferentes niveles, se necesita que se apropie 

activamente de sus sistemas de producción, adecuándolos a su conocimiento local, 

su ingenio y a su capacidad de innovación. 

Conservado por necesidad y no por sublimar a la Naturaleza 

En las crisis recurrentes del precio del café de los últimos treinta años, nos 

cuentan los cafeticultores, se realizaron prácticas que en algunos casos dañaron 

irremediablemente los bosques y selvas donde se cultiva café. Tumbaban cafetos 

para sembrar maíz, plátano, frijol o lo que el mercado exigiera. 

Actualmente las prácticas depredadoras han desaparecido en la mayoría de 

los casos, ya que los productores se han dado cuenta que al realizar las prácticas 

de "los de antes", no sólo conservan el medio ambiente, conservan su salud, y 

como complemento, obtienen mayores recursos económicos al comercializarlo 

por los sellos orgánicos y justos, al lograr un sobreprecio a su producto. 

Algunos productores nunca dejaron de realizar las prácticas ecológicas, sólo 

que ahora con apoyo de científicos comprometidos, han logrado sistematizar su 

conocimiento ambiental y combinarlas con otras perspectivas, para poder 

heredarlas a las generaciones venideras. 

Discordancias epistemológicas en la cafeticultura latinoamericana 

Los saberes tradicionales en la agricultura latinoamericana han venido 

desdibujándose paulatinamente ante la erosión que homogeniza espacios y 

prácticas, arrastrando a su paso con los pocos vestigios de las identidades 

indígenas y campesinas. 

El interés de esta investigación, no es contraponer los conocimientos para 

compararlos y sobreponer uno sobre el otro. El interés es dibujar los diferentes 

escenarios donde se mueven los cafeticultores y ser parte de la acción creativa de 

producir novedades y partícipes de políticas públicas que les permita modificar su 
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realidad y, así, advertir disonancias entre las situaciones en los que ellos se 

encuentran. 

Aprender a escuchar lo que ellos saben, es un esfuerzo multidisciplinario que 

nos va permitir ejercer acuerdos interepistémicos alrededor de planes de manejo 

de la diversidad agro-biológica en los cafetales; depende de un ejercicio de lo 

político que incluya a todos los actores, que nos permita articular pensamiento y 

problema tizar las estrategias estatal que se distan por ser altamente excluyentes. 

Organización por la vida de los cafetales 

Las pequeñas organizaciones cafetaleras en América Latina, le han dado 

subsistencia del saber y el conocimiento campesino, pero hace falta la 

construcción de espacios para crear y re-crear espacios de discusión, polémica y 

reflexión entre la gran diversidad de campesinos que se encuentran en América 

Latina. 

Aunque de manera general no existen grandes espacios de unificación 

regional o nacional, esas pequeñas organizaciones de 10, 50 ó 100 productores, 

están haciendo la transformación en sus comunidades, y esto nos permite ver la 

forma y el fondo en que ellos toman acuerdos y resuelven sus problemas comunes. 

Aún no estamos en tiempo, pero la posibilidad de que se construya un horizonte 

cafetalero, sigue presente. 

La emergencia de un corazón palpitante en el horizonte cafetalero sigue 

vigente, y resultado de la visita y participación con los campesinos de México, nos 

lleva a la posibilidad de abrir distintas ventanas para poder, en conjunto, tanto la 

academia como la sociedad mexicana, impulsar las múltiples formas de luchar por 

conservar respetar y afianzar el despliegue de las respuestas que hoy nos aquejan. 

Las propuestas, experiencias, representaciones y testimonios están en la 

mesa de discusión, existe un camino recorrido por los académicos de la UNAM, 

que nos ha permitido a la nueva camada de estudiantes interesados en participar 
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del lado de los pequeños productores, realizar nuevas preguntas y buscar sus 

respuestas de acuerdo con los que nuestros tiempos nos exigen. 

Falta mucho por hacer, mucho por preguntar y mucho por investigar, el 

horizonte nacional debe ser redefinido y no permitir que bajo el discurso 

hegemónico de la "inclusión del otro", se mantenga un modelo de desarrollo 

económico altamente excluyente y depredador, y que no nos permita configurar 

de manera horizontal, dispositivos prácticos de inclusión de todos los actores, en 

espacios colectivos, legítimos y soberanos. 
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ANEXO 

MUSEO NÓMADA DEL CAFÉ]62. ESPACIO DE REFLEXIl)N SOHRE LA IMPORTANCIA DEL 

CAFÉ CAMPESINO EN MÉXICO]63 
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museógrafos. 
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Como un fruto de divulgación de la investigación realizada durante los dos años de 

la maestría en Estudios Latinoamericanos nace el Museo Nómada del Café 164
, a 

modo de instrumento de reflexión sobre la importancia de consumir café 

campesino en México. Con su carácter de museo Itinerante, va enfocado para el 

público en general de todas las edades y estratos sociales, para sembrar la semilla 

de la importancia de apoyar al productor orgánico nacional. 

El proyecto nace en un salón de clases de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde un gestor 

intercultural, un sociólogo, una nutrióloga y una latinoamericanista, preocupados 

por entrelazar lazos entre lo aprendido en la universidad y lo que acontece afuera 

de nuestras aulas. 

Con siete carteles de lona bajo el brazo, protegidos y guiados por la 

formación dada en nuestras distintas disciplinas, salimos a la calle, a contarle a las 

personas de a pie, por qué deberían consumir café natural de la mano del 

productor con seis ejes fundamentales de reflexión: 

1. Motivos ambientales. 

"Conservando el bosque mexicano en una taza de café". 

2. Motivos nutricionales. 

"La bebida para el corazón". 

3. Motivos sociales. 

"La cosecha que nos beneficia a todos". 

4. Motivos culturales. 

"Eligiendo el grano que fomenta la tradición". 

164 El Museo tiene un formato virtual en Facebook, Chttps:jjwww.facebook.comjpagesjMuseo
N%C3%B3mada-del-Caf%C3%A9j193983867333040) que nos ayuda a difundir nuestra perspectiva ya 

unir esfuerzos con otros actores d e la cadena d el café por mejor ar la situ ació n del produ ctor .. 
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5. Motivos económicos. 

"Del ejido cafetalero a Wall Street". 

6. Motivos éticos. 

"Café con aroma de justicia: pequeños productores vs. grandes transnacionales" 

A menos de un año de su creación, hemos podido presentar la propuesta en 

pequeños y grandes auditorios, en la ciudad y en el campo y con una respuesta 

sorprendente por parte de los hombres y mujeres interesados en aportar, 

cambios sustanciales en la vida de quien nos lleva tan importante producto a la 

mesa. 

A continuación anexo los carteles, fotografía y testimonios de la experiencia 

museográfica. 
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La importancia del café campesino 
en México Exposición del Museo Nómada del Café: 

un espacio para la reflexión de la importancia 
de la producción del aromático en nuestro país 

El presente proyecto de investigación, nace en un salón de clases de la Universi
dad Nacional Autónoma de México. Estudiantes de diferentes licenciaturas y pos
grados de nuestra casa de estudios, preocupados por el gran abismo que hay 
entre la real idad nacional y la invest igación académica, se proponen llevar a la ciu
dadanía, --pero de manera espec ial a las comunidades que producen café en 
México--, argumentos académicos en base a testimonios de campesinos y comu
nidades cafeticultoras de la importancia del aromático para nuestro país. 

El café es producido en las remotas selvas y montañas de las regi ones tropicales 
de México, una de las áreas más pobres y excluidas del país. Los más de 400 mu
nicipios cafetaleros que producen café en 12 estados de la República, están hab
itados por una población empobrecida y marginada por la sociedad urbana, casti
gada por inundaciones, terremotos y sequías, y que es beneficiaria del cono
cimiento tradicional, que ha mantenido a la humanidad en un eqUilibro natural a 
punto de ser depuesto. 

Argumentos sobran, pero en base a seis ejes de investigación, 
presentamos la primera edición del "Museo Nómada del Café", 
en defensa de nuestros productores campesinos 
e indígenas, que son parte fundamental 
de la economía de nuestro país y de la 
diversidad cultural del México profundo. 

Proceso del café 
1. El Culf,vo. 
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Conservando el bosque mexicano 
en una taza de café 

Aunque el café orgánico se cultiva en un sinfin de escenarios geográficos (cómo la 
selva alta, la selva baja, el bosque de montaña), en la parcela cafetalera existe una 
mayor diversidad de plantas (flores exót icas, como las orquídeas y las bromeliasl. 
y animales ( entre las que podemos nombrar al quetzal, el pavón, el jaguar, el 
jabalí, víboras sapos, hormigas), y hay una disminución de maleza e insectos 
dañinos. Los sistemas cafetaleros protegen el suelo de la acción erosiva de las 
lluvias y generalmente coinciden con lugares de manantiales, donde nacen los 
arroyos que alimentan los grandes flujos de ríos de las partes bajas de las 
comunidades, entonces al tomar café de los pequeños productores, no só lo 
ayudamos a nuestros campesinos, sino conservamos nuestros ecosistemas que 
están en grave peligro de extinción. 

1fúfVrrr 
La bebida para el corazón 

Beneficios para la salud: 
Disminuye el riego de presentar: 
- Diabetes mellitus tipo 11 

Más de 1000 sustancias: 
cafeína, antioxidantes, magnesio, 

No recomendable en caso de: postasio, vitaminas, aminoácidos". 
Hipertensión, úlcera hepática, 
reflujo, esofagitis, embarazo, 
mujeres con tratamiento hormonal, 
ostepenia/osteoporosis. 

-Cáncer hepático 
-Cirrosis y muerte por cirrosis 
- Parkinson en hombres 

Nivel de cafeína 

137 106 76 

Ji Ji 
Americano Espresso Soluble 2. Lo recolección 

Cómo, cúando y cúanto tomarlo 

Preferir café por filtro . 

Uno cada 3 horas. 

De 3-4 tazas a l día 

~
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1fCffiírrl- I-r¿¿tÚbl-
La cosecha que nos beneficia a todos 

Crear alternativas por parte de los productores es sinónimo de trabajo en 
colectividad; los esfuerzos campesinos no pueden realizarse más que en conjunto, 
mediante estrategias productivas que impulsen el desarrollo comunitario en 
armonía con el medio ambiente. Un esfuerzo continuo entre 
consumidores-productores -pequeños ambos- va en búsqueda de trabajos más 
conjuntos y solidarios. 

1fCffiírrl- -
Del ejido cafetalero a Wall Street 

La belleza del paisaje cafetalero es testigo de los desequilibrios en las relaciones 
de cientos de miles de pequeños productores ante el embate de las las grandes 
empresas trasnacionales para apropiarse del va lor de su trabajo. La producción 
de café se lleva a cabo mayoritariamente por campesinos que generalmente 
rebasan los 65 años de edad, propietarios de una extensión de tierra en 
promedio menor a 2 hectáreas, quienes representan el 84.25% de los 
productores nacionales, los cuales poseen únicamente el 47.20 de las hectareas 
cultivadas con café. Una forma de va lorar el trabajo campesino es consumir café 
directamente de los productores. Mientras en Brasil el promediO actual es de 5.6 
kilos por persona, en México es de 1.2, siendo café soluble el 65% del consumo 
nacional 

a. BeneficIo húmedo 
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1fCd-iírrl- b!-¿;¿"-I-
Café con aroma de justicia: 
pequeños productores vs. grandes transnacionales. 

El café mexicano es producido en su mayoría por pequeños productores, que 
debido a una falta de apoyo y redes de comercio que se adapten a sus 
necesidades, terminan vendiendo el grano a grandes transnacionales, que a 
través de una red de mediadores que les compran a precios míseros, que 
después son valorados en monedas extranjeras. 

Estar concientes de la situación que afecta a los pequeños productores de café 
en México, y saber el rol que jugamos como consumidores, nos hace 
responsables de poder cambiar la situación -o al menos sumar esfuerzos- en la 
búsqueda de una vida más digna y justa para los que nos proveen de mucho. 

1fCd-iírrl- túdf~hI-
El grano que fomenta la tradición 

El café campesino mexicano tiene la particularidad de estar inmerso en toda una 
tradición. Hay tantas distintas formas de cultivarlo, cosecharlo y prepararlo, 
como tantos grupos distintos que lo hacen: mestizos, amuzgos, tia pan ecos, 
nahuas, tzeltales, tsotiles, y muchos más, que hasta hace poco en nuestro país 
eran más que ignorados. 

Los cantos al sembrar, la poslclon de la luna, la posibilidad de una buena 
cosecha, y el conocimiento tan detallado de los procesos del café que tienen sus 
productores, son argumentos que nos sirven para valorarlo, y promover su 
consumo por y con ellos. 

3. TorrefacCión. tnllado y claSificado. 
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fkAi-~ 
Guerrero 

Los productores indigenas tlapanecos que habitan lliatenco, se localizan en la Montaña 
de Guerrero, que en una de las regiones con mayor diversidad cultural y biológica en 
México, y a su vez, es una de las zonas más pobres y abandonas por parte de los 
gobiernos desde hace muchos años. Aun con estas limitaciones, han logrado ser 
productores de uno de los cafés orgánico con mayor reconocimiento a nivel nacional. La 
producción en su región es orgánica, y su mayor problema no radica en la producción si 
no en la comercialización, ya que casi todas están encaminadas al autoconsumo familiar, 
los medios y servicios de comunicación y transporte son pésimos, y el "coyote" que les 
paga un precio del café más bajo que hay en el mercado. Al comprar café de la mano del 
productor, ayudas a desaparecer estas cadenas injustas de comercialización, y te 
solidarizas con el campesino para que tenga una vida digna y justa. 

(/ ~{tÚ{, Mi b.AQ 
Veracruz 7 '"'" 

Ixhuatlán del Café es un municipio veracruzano localizado en la región de las grandes 
montañas en el centro del estado. La producción del aromático, tomó relevancia al 
resu ltar ganador en un concurso europeo organizado por consumidores de café en 
2007. Desde entonces Nespresso, filial de Nestlé, lo incluye en sus cafés especiales, de los 
mejores del mundo. Este reconocimiento en lugar de traerle beneficios a la comunidad, 
ha dejado una cadena de problemas, al intentar monopolizar el mercado por la 
trasnacional antes mencionada. 
Aun asi con esta dominación de las trasnacionales, los productores con creatividad e 
innovación social, han logrado salir adelante y librar las garras de los compradores de 
café más grandes del mundo, y asi, vender su café de manera justa y equitativa a los 
mercados solidarios de Europa y Norteamérica. 
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tMt~ 
Xilotepec , Veracruz 
La localidad Las Lomas está ubicada en la región de las montañas o región central 
del Estado de Vera cruz, a 11 kilómetros de Xalapa, Veracruz. 
El café que se siembra en las Lomas tiene el sabor del trabajo del pequeño 
productor: intenso. Producido a una altura de 1300 metros, el café se m imetiza con 
el esfuerzo campesino. 

A través del trabajo cotidiano, los ejidatarios de Las Lomas están en proceso de 
construir proyectos educativos y de género nacidos de la cosecha del café. Como 
dice un productor: "el café de Las Lomas es como nosotros, resistente, correoso ... " 

La Finca Arroyo Negro fue fundada en 1956. Actualmente la propiedad tiene 
una extensión de 506 hectáreas, de las cuales únicamente 100 son dedicadas 
al cultivo del café de conservación, la finca es una reserva privada dentro del 
programa de conservación de tierras de Pronatura sur, actua lmente nuestro 
café se exporta a países como Japón y Alemania y es apenas en este año 2011 
que sin intermediarios estamos exportando. Abre sus puertas a otros 
productores para que se capaciten y aprendan a usar los recursos naturales de 

manera sostenible y tener así un mejor futuro para todos. 
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productores para que se capaciten y aprendan a usar los recursos naturales de 

manera sostenible y tener así un mejor futuro para todos. 
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-- · 7~~ U Las Margaritas, Chiapas 
En la actualidad esta comunidad ya no se dedica a la producción de café como 
producto primordial para su economía. Esto no se debe a un desinterés de los 
campesinos, sino a que hace más de 10 años fueron afectados por la fumigación 
de la MoscaMed (una mosca de la fruta) y que ha afectado el ambiente y la salud 
de la comunidad. Los cafetales no son los mismos de antes, pero la tradición sigue 
en la mente y en el corazón de los cafeticultores, esperando poder ser sembrada 
en las nuevas generaciones. 

ec!-1ffA~# 
Angel Albino Corzo, Chiapas 7. La InfuSión 

La cooperativa campesina "Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas" 
le vendió café a Starbucks Coffee Company, y al intentar la trasnacional dividir a 
la organización, para convertirlos en productores de tipo empresarial, "los 
ecológicos" por su experiencia organizativa y su carácter independiente y 
funcionamiento democrático, lograron librarse de las garras de "la cafetería de la 
sirena". Ahora se encuentran en un crecimiento sustancial, hombres y mujeres 
produciendo café de la mano de la naturaleza. 
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ecológicos" por su experiencia organizativa y su carácter independiente y 
funcionamiento democrático, lograron librarse de las garras de "la cafetería de la 
sirena". Ahora se encuentran en un crecimiento sustancial. hombres y mujeres 
produciendo café de la mano de la naturaleza. 
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P-iLd-úrf 
Xilitla, San Luis Potosí 

Pilateno es una comunidad nahua, enclava en 
Huasteca Potosina. Con un gran esfuerzo comunitario, 
los productores invierten en el café mucho del trabajo 
que destinan al campo. 

No quedándose sólo en un cultivo más, su café -con un 
sabor fuerte, como las manos que lo cosechan- reditúa 
aún muy poco de todo el trabajo y el conocimiento que 
les sigue siendo acaparado desde fuera. 

• • • 

El Museo Nómada del Café, quiere cumplir con su cometido: 
acercarse a los productores a lo largo y ancho de nuestro país. 

Invítalo a tu comunidad, y suma tu experiencia a este esfuerzo colectivo 
por un trato más justo a los pequeños productores del aromático. 

Coordinadores qeneroles 
Griselda Tihui Campos Ortiz 
Angel RuizTovar 

Equipo de trabajo 
Griselda Tihui Campos Ortiz 
Avelina Landaverde Martínez 
Jorge Tripp 
Angel Ruiz T ovar 

Diseno 
Angel Ruiz T ovar 8. La taza 
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Pilateno es una comunidad nahua, enclava en 
Huasteca Potosina. Con un gran esfuerzo comunitario, 
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que destinan al campo. 

No quedándose sólo en un cultivo más, su café -con un 
sabor fuerte, como las manos que lo cosechan- reditúa 
aún muy poco de todo el trabajo y el conocimiento que 
les sigue siendo acaparado desde fuera. 

• • • 

El Museo Nómada del Café, quiere cumplir con su cometido: 
acercarse a los productores a lo largo y ancho de nuestro país. 

Invítalo a tu comunidad, y suma tu experiencia a este esfuerzo colectivo 
por un trato más justo a los pequeños productores del aromático. 

CoordInadores generales 
Griselda Tihui Campos Ortiz 
Ángel RuizTovar 

Equipo de trabajo 
Griselda Tihui Campos Ortiz 
Averina Landaverde Martinez 
Jorge Tripp 
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En la Feria Nacional del Café en Azcapotzalco, agosto 2011. 
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En la Feria Nacional del Café en Azcapotzalco, agosto 2011. 
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En la Feria del Libro de la Ciudad de México (ante más de 300 personas), agosto 

2011. 
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En la Feria del Libro de la Ciudad de México (ante más de 300 personas), agosto 

2011. 
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En las Margaritas, Chiapas, con compañeros de la Universidad Intercultural, 

octubre 2011 
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En las Margaritas, Chiapas, con compañeros de la Universidad Intercultural, 
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En la cafetería Taza Terraza, Coyoacán, Ciudad de México, diciembre 2011 
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En la cafetería Taza Terraza, Coyoacán, Ciudad de México, diciembre 2011 
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En Pilateno, Xilitla, San Luis Potosí, enero 2012. 
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En Pilateno, Xilitla, San Luis Potosí, enero 2012. 
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Libro de visitas del Museo Nómada del Café 

Testimonio de consumidores 
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