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El ITlO'Iimienlo 50CiaI de productores meIlIcanos m6s redmte. mire tlnts de
2002 11 pme;pio$ de 2003, tuuo III Q1~id~ de unificar a las organizadones
~ de distinlos signos politiaw, de Ioirar el~ de 105 particIos poIiti
oos de oposici6n 11 de $er1lane con represenIMlIeSgtber~.. oegociar

~-
Si bien no se puede pensar en un bilo de grandes din..biui le5. el solo hedlo

de haber rII0nnad0 11 eonwncido a III poblad6n wbana de la legitimidad de RII
exigeliCWos 11 el~ de lTIIII'Iiftstar oon cIemanclM f;OIIU'I\!$, puede calificar.
se como un paso lnJlI importante 11 es COdd6cI '" o ·a!qI....~to t«ial.
No es Ud lI;llINa melir su Impaao en el tuIjno~ pero mis u" l(e

podemos MI'IaIar~ de _ aedO$..
Lo q¡.- pe..nitió el~o de _ mcMmlento soca hobiCl II(l$ de

buscarlo en los -.tece:lentes de las orgaRzacIone$ q¡.- lo 0XlIlI0nnan.
tiernos dMdido .. lPio en tres parta.: en III primera M hacen~~

dones teOrIcas teniendo como teI6n de Iondo • autores que han nlado los
lemM de III demOQ<ll(i,a, el de$' 10lio, la paI1II:ipaáOn ICIdoIII los ll'IOWlúentas
sotia'a; en el segInIo segmenlo se presentan 101 casos de algunM~
nes nnIa de Amtrtca Latina que drqacan por Jormao- parte de 1llOWnient0l
sodaIIS que asumen lIUeYllS lonnas defl'lOCrlllieas. 11 en \el«!" klgar se estudia el
recienle IIlO'o'irnllInIO de produc1ores nnla rnu.lcMos con III aparición del m<M
miento "El campo no aguanta m6s" 11 su posible Influmcia m el proceso de loma
de decl$iOnts tobrt las políllcas púbIkas enfoa.da$ al sector nn1.

OemocrKUl , desarroUo, partkiPMlón soclal y movimiento social

El $O(lólogo franch Alain Touraine, en el libro ¿Ql,lt 10$ /a democracIa?
(2000:246). Mal une críuce a \0$ autores neol ibllrales que con toda laxil\ld.
llegan a confundir el concepto de democrllCla c:on el de libre mercado. La criti
ca va en el sentido de que las WIones simplista$ han de$pojado a este CIIlimo de
un oonltl\ldo que va m6s a1Llo de III competencia entn oferentes '1 demandan
les, OtrOllltltores corno Pablo Gonála CasanoYo (1999:7) complementan la
diSoW$ión al intnxb:ir arg..-nentos culturales con los aportes indígenas del ll1O'"

vImiUlto zapalista.. • tr.wb de su prop.oe:$ta de "manciN" obedetiendo" 11 &1
Ierna del f¡trcito Zapatista de Liberxi6n NadonaI (EZuc) "para lodos lodo.
parll !'lOIOtJO$ nada" o:uando se !Wgan a eambiaT su b:hlI por las canonjíasdIl
poder poilico.

P«ece. Ci ltOllO!S. que e! coaplO de democ:rada no dammte Iiale un si!J:Ii
ficado pollito " y ee::a IÓmlco sino tambial un c.arkSer so:x:iaI wando se pIantu la
necftk!MI de la partiripac:i6n organizlIda de los distiillos lKtora que en los .:.
mos fit¡ .¡pOI -.mm el pape! de sujetos de su hisloria.

Retomando de rueo.oo a TOInine, isM reIaclona estree:hammte la delllOCfllCia
con el dtsarroIo Cild6geuo, lo aoaI "mp¡a un f;i$l:tnwi de gestión demoaiticade" "*bilS 1IOClaIa" l2OOO:236J. la. pr«xupaci6n por la de"........ ll(i,a ,.,..
flll6n de la" cuendo ... ligad¡l a ons 6na5dadn. mtn das, IIInJl1 imponanle,



d 0tarr0I0. ptrO no QIl"q'icr de:stwroIo (Pipilona, 1993,13). sino lqIeI QIJll
__ de adenllo. porque as! hiI sido la aperleldoa de los pÉeS~ lo hiIn
~. Indepen::ienter cid nac:iclnMwno que nla kIu. impb , su oom
F' l iad. MIde a la ;ndepenrSenóa, a la sobetlllM, a la cueblidenw::im de~ IOn

los que t:St.ln dentro ePa- pueden , deben de::tSr d nm:o.
la dicoN6n 00 poer:Ie~ ahi. Iiabrif, ""'" .., cómo se CIrglInizan b
~ R emos , por qut esto no hiI dado ,....wIo en l'lO$rat regi6n. ....
...nas d«fda$. Edgar MorirI jlil c:Q6 un~ creelInt. ... la 5l"ll'itd1M'l dIsa
nolIar:Ia ppitaljsla , socb"" i), maniBesto en b ~Iof~ ,.,..
nlMi.~ ,~ ,ambientales. Nol6 Illmbiin el sWdesarroIo iTIOIllI.
afeetiw y l IS" oI6gloo. Por eso 110$ preguntamo5, ~1O eon MoriIl, ¿qut tipo de
desarrollo queremos y podemos ronstruir? ¿el de las oocledades ocó:IerlI4la?
Tan <Iemocr.lolicas, tan b6rbaru. ¿Un scx::iaIi$mO dernocrAtico es posible? ¿Otro
modo de prodllCCi6n nueYO, diferente. incluyenle? En aquel tiempo, el autor pro
puso relormular el concepto de~1T(l\Io P/lr'll llegar al aoto-desarrollo y lograr
l.I'la metamorfosis social.

Actualmente. algo parKido díscuten otros espeeiloll$las cuando ven en la paI'

tieipMi6n cilldlM'lana una forma de acolar los poderes easI ilmilao:los que ostentan
las grmdes corporaciona lTUIdiaIes , los EstMos rn6s poderosos del mundo.
~ , Gough, en su Iíbro Las l'IeCftidoda huma1lQ$ (1994).~. al
~ de los llOIo'efIlal, que 00 mlfl b ~ rn6s rioos cid mundo ~..rn
lJnidos. Jap6n.~.~ Francia) b que SMi$faWa di!~ 6p
Ilma lIlS necnid.wla de sus pnbI- ¡...es. Los p ;"......~ en bienesw lOciII
generail.1do b ocupan lIlS pecf.Id\aS naciota dewroIacIas ..., donde la to:Je.
dad cM esti lIV7' organizada , los~toI de prdata pueden reuocM <11 b
b>eionarios p ...........

la participari6n ó doclaM ¡o..1A. 1997:1791 tiene uta historia de~
óeIs QUI ha sigrM6cado~ de$do! la l!SIaa cM. en oca'liones (()Ilobinao:!a

alIllo pAoljco. por tnlmIonnat las poiticas internas., ahcn también nuñ ! .
...,~ .lombitos , no~ a favor de 1M mejoIes QUSat$. En ArrlG1o:a
latina la participilci6n dudadana es reciente 11 heterogéne.l. las lormM rn6I
(()Ioxidas son las organ~ 1ofMs no gubernamentales (ONGsj li las il$IXiadona
cMles en donde cabe todo lipa de organización. En este formalo se ubica la
l'I\lIVOÑ de las organ~lones rurales. So incidencia en la \IkllI $OCia! va de$de
la asistencia social, la promoci6n, la educaci6n. la critica, la presión hacia lIlS ir'It'
Iarleios gubernamenlales, hastlI la inletvenel6n dil'«Ul en los problemas soclaIes
hacléndose cargo de la gestión social y a veces de funclones p(Jblicas

Son los moW'rOenlOf llOCiaIe:s octivar:Ios por las organirbeIones de vangullI'dia
IDI qul! pueden gGlellll signlflcaliYas ptesiola sobN b gobIfmos para modift.
~ po5tic.as p ....... Los~ al rupec:to ooneklen..., señalar qul! los
venIaderos moWnimloI sed I Iimal olljet;.a societarios. es 6ecir. l ea:w.......l

..-es o inlereses gel itl ¡'el " la soóedad 11 no~ la lIlda poiDea al 8'r

fmlta.rienlo de Ql llp05 o de dBHS {Too.nDi. 2000:~ En otra de sus amn.
~ sobre esto, TooninI~~ es ..., las oocwbdesde marycr 1I 1010



democr~lico donde ~ verifican los movimientos oociales mM avanzados: as! ha
ocurrido en algUO!lS naclones europeas.

Previo a los años ochentas, en América Latina el Estado habla promovido los
movimientos soeiaIes a falta de inici8tiVll de los otros actores, siempre de carácter
clasista, modemluntes o IllICionaIis\lIs (Touraine, 1988:130). Ahora, los nlJeVO$
movimientos sociales son producto de realidades diferentes a las europeas l' a las
latinoamericanas de l!pocas precedentes.

Tras la inupción del patrón neoIiberal, es decir, de la retirada gubernamental
del compromiso social, en Am~ Latina han surgido movimientos con objeti
vos socielarios (McMmiento de los Trabajadores Rurales sin Tetra -M51"-, Fede
BCi6n de lnd\genas Evangéllcos -f'E!t'lE-, Ejército Zapatista de liberación Nacional
-EZLJ+..}: teniendo oomoprincip;os esenciales la democracia, autonomia, autogestl6n,
pluralidad, pluriculturalidad, suslentabiJidad, l' valores como la tolerancia, honesti
dad, responsabUidad. solidaridad y el espíritu de comUllidad, IntegrllTldo a los
grupos de mujeres trabajadoras, etnias y }6venes.

El proceso de demoeraliutción iniciado hace pocos años en algunos paíse!l de
América Latina aún se encuentra en transición. Las orgill1lzaciones clasistas (sin
dicales. agrarias). tan golpeadas en el periodo precedente. hoy ~ encuentran
controladas, han dejado de existir O se han fracturado y tienen escasa fuerza. En
SU lugar, han apa.~ agrupaciones poIiclasislas que ebraeen demandas repre'
sentetívas de Intereses comunes de sus agremiados. Vale decir que no sustituyen
a la lucha de clases. mM bien la complementan.

Varias de las agrupaciones de productores rurales en Mb.ico, l' mM amplia·
mente en América Latina. tienen esa caBCleristica. Reirlen a pequeños y media·
00$ productores (muchos de los cuales tambilm son }ornaleros en ciertas épocas
del año), jornaleros. campesinos sin líerTa. Indigenas. mujeres. j6Yenes. solicitan
tes de crédito, deudores. comercializadores l' avecindados.

Cada grupo tiene necesidades propias l' lucha por determinadas demandas,
pero a VI!C(!$ pueden confiuir en la defensa de $l.l derecho a vivir del sector rural
en condiciones 6plimas de bienestar l' dentro de sus propias leyes culturales.
Para tiegar a este objetivo común ha sido necesario aceptar la participación de
diferentes grupos sociales bajo normas de tolerancia hacia los otros, el reconoci
miento hacia lo heterogbteo, a lo plural (cultura, ideología, religión, política,
etnia, género, edad, poseedores y desposeidos).

Cada uno de los principios sobre: los que se han Ido construyendo las organi·
~ mencionadas ha costado af10s de capacitación, discu5iones, avances l'
retrocesos, hasta crear una nlKMl cultura. En varios casos. los principios sólo se
encuentran en Jos documentos fundadooaIes. en discursos dellider o en los miembros
mM cermos a la dirección. Es posible que esto suceda aun al Interior de algunas
de las organizaciones avanzadas debido a la complejidad del proceso organilatlvo
l' a la amplitud de las redes nacionales, cuyas organizaciones regionales y locales
viven procesos diferenciados. Es deOr, dentro de una cooroinadora nacional cada
agrupación local l' regional puede tener distintos ritmos de trabajo Y avances
porque son regiones heterogéneas con formacícnes y problemas diversos.



En todos los CllSOS, el punto de partida es el Interés por practlcar la participa
ción demccrátca. pero lo demás no se adquiere por afladidura, se Ileoo que ir
forjllndo. Otros dos principios fundamentales tlan sido la ButonornÍll con respecto
a partidos políticos o religiones y la indeperx!encla del Estado. sobretodo cuando
existe \Ul lInte<»:.fente corporativo y dientelar como foml!l de control por parte
de los gobiernos populislllS y las clases dominantes.

El principio de autogesti6n es muy importante y está. estrechamente vIncula
do B la cultu ra democréñce. La autogestiÓTI es la única forma de romper con
los victos de 111 corporatización estatal y de los lider~ corruptos. Cuando los
productores aprenden B gestionar sus demandas dejan de ser manipulados, em
piezan a reconocerse como sujetos. Todo lo anterior se desvanece si no se
adoptan V1Ilores como el de la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad y la
dignidad.

Seguramente ninguna organización. aún la~ avanzada, puede presumir de
cumplir cien por ciento con todos Jos principios Yvalores aqul mencionados. Pero,
sin duda, aquellas que se lo han propuesto en serlo lleI1en WI futuro alentador, no
s6Io como organizaciones sino como impulsoras de una nueva sociedad.

Configuradón de nuevas formas org,mizativll5
en el campo latinoamericano

Consolidoclón de lendenckls en las nuel!OS organizaciones

Ante las nuevas circunstancias prevalecientes (un Estado neoliberal. un mercado
dominado completamente por las corponteiones mundiales. la inestabilidad Ii
nanciera mundial, el contagio de las clisis eccoémcas desde cUII\quier país), las
economlas subdesarrolladas son sumamente wlnerebles y sus sectores agnoo
las han sído los m6s afectados. En Arnl1rica latina las dl1cadas de los años
ochentas y noventas fueron escenario de la conformación de numerosas orga
nizaciones rurales que heredaron un cúmulo de experiencias de las viejas luchas
por la tierra.

la pobIaci6n rural ha optado por resistir de múltiples formas. Una de ellas es
la organización que lIÓopta múltiples frentes de lucha. desde la agraria, la produc
tiva, los sefVicios, la vlvIend.¡", etcétera. Lo nuevo. lo diferente, es que estas agnr
p¡>ciones tlan puesto especial énfasis en las formas democráticas pera la toma de
de<:isiones y en general para el trabajo cotidiano de la organización. La lucha
contra el autoritarismo no termina en la aplicación de nuevos reglamentos que
garanticen elecciones reales de dirigentes. Es parte del proceso de democratiza
ción la necesidad de tramparenlll r las finanzas. mantener desconcentradas las
funciones regionales, el establecimiento de estructuras horizontales en todos los
niveles Oocal , estatal. regional y nacionall. la apertura de las asociaciones a
grupos étnicos, de mujeres y religiosos. manteniendo su Cll~cter indeper>diente
y autónomo con respecto a las ideas politicas y religiosas. Otro aspecto que
tambioin se re0elona con lademocracia es la preocupaclón por la sustenlllbilidad,



la que ha cristalizado en proyoct~ orgánicos. multifuncionaJes, ecológicos, et
cétera.

Un gran nWnero de agrupaciones ha Intentado eambiar sus relaciones internas
y una. PlIrte de e\lM se ha quedado en el carnlno debido a que han sido acosedes
por gobiernos auloritlrios que han visto en las organizaciones rurales una for
ma de control y de obtener sotos en su favor, por cierto, ilCI1tloos . En México
€sta ha sido la forma tradicional en que el partido oficial (PR!), por muchos llIios,
ha gozado del "voto ~e·. No ha sido éste el único menee por el que las
organlulc:iones no se han transformado. Se trata de un proceso dificU que impli
ca la Inmersl6n en lUla lllIeU<I cultul'll, lo que requiere de un aprendizaje. una
disposición 11 abrir horizontes antes nWlCa contemplados y desprender$e de inte
reses personalistas. En este sentido, han cwnplido un importante p"peIlos aseso
res externos o internos que no s6Io hlIn tenido lICCe50 a niveles de educación
superior (Celis, 2000:48, entrevista; Ma~, 2001). sino que además han estu
diado o PlIrticipado en movimientos de lucha por la democracia. como lo fue en
México el "Movintiento del 68".

El surgimiento de U1I oorporativl$l'l'lO social (Montellano, 2002:4-7) contrario al
estatal abre Wl frente de presión sobre el aPllrato de Estado que, si bien no de
manera aut()n'lática, lo impulsa a dar nuevos JllISOS hada la tolerancia y la plura
lidad. porque se trete de una ciudadanía critica, propositiva y cada VI,!Z más impa
ciente. A su vez. este sector de la sociedad puede mostrar otros aspectos nuevos
que emergen de sus propias vivencias, recuperando viejos valores perdidos. fun
damentales para la sobrevivencia de la humanidad.

En el caso mexicano, no hay duda de que el surgimiento de organizaciones
democráticas y autónOffillS (no 5610 rurall!$) ha sido importante en la transición
haci/lla democracia. Esto significa que, como se menciona en la primera parte.
el mejor terreno para que se desarroUe una. participación amplia y directa de la
ctudadania es dentro de 00 gobierno democrático, pero cuando éste no existe, o es
poco evoluc:ionado, el sedar de la población que advierte la necesidad de organl
eerse paJ1l exigir otro tipo de reIaci6n con el ap"reto de Estado se convierte en uno
de los molares Iuodamentales paJ1lla democratizaci6n de toda la naci6n .

Un caso que resultl Interesante analizar, por la riqueZa de su experíencill y
porque ya es un referente paTll la región, es el Movimiento de los Trabajildores
RUTllles sin TIemI (MsT) en Brasil (Man.;ano, 2000). Esta sirogu1ar organiOOón nació
al final de 0SIa dictadura militar donde, por supuesto, no había garantlas dernoaá
ticas Y no se reconocía el derecho de los lnlooj¡w:\ore¡ rurales a la tierra. La injustl
da social rel\ejada en la miseria de los habitantes del campo motivó la reuni6n de
dos grupos edesi~licos diferentes (católicos y protestantes identificados con la Tea
logia de la 1.lberad6n) con el fin de buscar una salida terrenal al problema del
sufrimiento de miRones de seres desvalidos. El MST suzsi6 con el propósito iWlda
mental de combatir el autoritarismo gubernamental y conseguir la reforma agraria.
Este movimlento merece nuestra atendón porque, lIdemis de ser una agrupación
horizontal en donde la dirigencia tiene que ser.walada por consenso y es colectiva.
pr.v:licll otros principios como la transparencia financiera. el estimulo 11 la partid-



pacl6n Iemeni'>f" el re$pdO 11 "~ 1I!C1t1\a de tIe ' .....1eS n!gioNI y \ocal.
E$UI lTIOIoWnienlo iJdr,.'I en tus tiIlIIs • -.tules de .. pohbci6n !al .. (ko.
mandBen CUlIIlIO. dnlIs..lnII: i tora n.nles, 10 ':5. _de casa.~
na.,~ e",p ioI y llNP05 la'banoI. La fIDidaridad, no s6Io erm ...
. .~ bL " sob ! llo5 .SinO J*'I con .. j na., en "1011* en ~ se
~~ di Yr'9"'. cIonaci6n dot~

e MST~ en los pI'OC:a05~ can b grupos de Izquiml¡. <PI se
((llOlfIlOl ,lden1I.~ tus~ 11 p ilo;:ipo$,~ sin perder su-..lonc)o
mili, impulsan III aprobadón dc Ioryes en b, ..e6do de 101 trabajadores y • laYor
de .. rdorma agraria. f., pues, ~ 00cIe0 lp promueve .. delllOClaéb • in te
rior y Cl<lerior de sl miImo.

Otro 1\'lO\Iirnieol!(l ..~ de importancla~ en Eeuador. Destacan
1IQl'\lPKlol18S l'oIlCb ~'el que "'" ,d:>ooan las 1.... de>1Cia$ de>llOCIdliad:ndS,~
de grupos indlgenas. negl'06 y evangtIicos. como son los cesos de .. Confedera
elOn Nacional de Organlz&c:lones Campesinas Indigenas y Negras de Ecuador
(FVloc:lN), laConfedeTacl6n Nacional de ,Asodacimes Indígenas del FO'arlor(~
y di: .. Federioción de lndlgtna.$ Evangélicos (F'EINt). La fENOCIN (lpaz, 2001.
ent~. en particular,~. .. dernoaacia como un flletor Importante paJa

1/lYOl'«el' la particiPllCl6n dlIlos C4IT1pe:sioo$ en los clWintos proyedO$ de la CJn.
lederación. Aunque la panldpedOO de algunos de tuS m. ",b.OIO en C4f9OS púbi
QO$ no fu¡ lICÍOO lÓ como tb lo espe:r;Jban. Mono eslin~ gente para.. ..le.¡oI poder local can gc¡biemos~ 00 c:onupklI. pOllielldo esperW
..enci6n • racat<I de 11~ P'"' combatir la corrupd6n. Al Igual que en 0lJQI

.,. de AmericIo Ulinl. JI b.c de su tral»ja ti la N" gesÜÓII para resct.orr
_ ~...I.wta~

El E21J'( en Mbico es w-..~ de earicter rniIil. """ SI!~ en
.. iIgI'IIpld6n dc dífawnla elni&s de OÑp.:l$. Hf. toIp..o:tiJ 111 ru.n5o por su
pen salmiento ~le Iunanista. pero l<Imbiotn por IUS~ de
ll lOC1 6 liUls i:omo la c:onUta 11 las comunidades PiQ .. Iomll de dec:i:siona 1m
~ como lo fue I!l rrnv. de Ice Acuerdos dc 5M Andrés y, mMrecienlelnente.
las ").nas de buen~IIIO· . A~, como ha dedarado la Conw1danciI. Ge
nmlI. "dos no son el foOl' obo. 1l\IC\OQ, éste esUa en COI\$lr'UlXi6n" , La transionTla
d6n 50CIaI es un proceso de al\os que no !le ó n:unsc:ribe e la democracia . es llIl

punlO de partida pan! la participación de les mujera, la defensa de las culturas
ttniUs. ~ autonomle. ~ pluralidad. la tolerancill y un nl.le\OO proyecto econ6mI.
co-poIítico-$Clcial irlcluytnlt.

En MélIico Iutron r'I\IlTItTO$lI$ les organizadonts locales <¡UlI se ronst\tuytron
m b ochmtll$ y <¡UlI el <:.abo o.. elgm titmpo lograron formar n<deo$ reglona
In y hasta nedonale:s con l.u /1ORVlI$ earae:ttristical del COl'pOR'tM$mO sodaI.
Los casos mM OOIlOCidos IOn ti 0..111 Uni6n NacioNI de Organiadones Reglo
MIes Campesms Aul6norM:s~ 1992), ti o.. 111 CoordinIdora NacioNI
o..~ Caltlaltr. (atoe); Gislen 0lJU organil.adooa locales o re
gioI ' n q.II! tambioi.. poIdaa.. 111 dallocnc. y <¡UlI en~ nM!Its se es
lucran por l!II!Ul'Iir Ill _ ano del OJIpoIali.\Ii .1O llldM.



Relo<:lón demo<:ro<:Ia-organlzación4esarrollo
e n las organ'U1ciones de oon9 ua ro'Ia lallnoomerkanos

A difereneia de las organizaciones MdanaIes, las de carhcler gremial tienen 00.
jelivo$ más ~mitadas y respanden a intereses más específicos. Pero a! formar
parte de W"Ia organizl>clón nacIonaJ apartan y se van nulTiendo de diversas vis;o.
nes 00 contempladas en su estriclo ámbito local. Un componente qoo motiva y
mantiom<l a las IISOC~ rurales es la <llaboraclón de proyectos productiuos
alllog€stíanaños. para los cuales se req uiere tmanciami<lnlo, capacitación, asese
rIa, canales de camercialiulci6n y recUI$OS mercadotécnicos. La agrupación local
y regianal fac~ita el IlCC<lSO a estos seMcloiS, y m ocasiones se ti<lne QIIll recunir
a W1a instancia nacional que negocie alianzas can otras agrupaciones, conveNa a
funcionarios o grupas parlamentarios para la aprobación de leyes a coordine
movUiladones para presionllr a los gobiernos sobre la necesidad de ccenprcree
ter algún apoyo.

No obstante , en la mayor perte de los casos, los pequeños productores que
mmtan en estas organizaciones 00 han logrado escapar a la Inestabilidad econó
mica mundial y tampoco han logrado r<lVertir su situación de precariedad. La
desigual distribución del Ingreso crece cada día sin que la "mano in<t\sible" del
mercado haga algo par <lVitarlo .

Es d<lbido a estos magros resoltedcs que las corporaciones sociales más avan
zadas han ampliado su bcnaonte, y de la locha. por d'lsaTTOllar proyectos produc·
tivos agrop<lCllarlos han caminado hacla proy'lCtos de desarmllo local (a lK!<:eS

con éxito) y de ah! a proyectos nactonaIes m los qoo la democracia pI:Irticipativa
juega un papel especial y, par consecuencia, la pluralidad y la inclusión de am
pilos sectores de la sociedad que "sobran" en el neoliberalismo (iównes, niños,
ancianos, mujeres, desempl<lados, madres solteras, campesinos, trabajadores No

ral<lS).
El Msr brasil<lña ha <lncantrado un método muy efw para combatir la pobre

za (Ma~ana. 2000),

• Primero se ha COffi<l~ par la educacl6n. Este movimiento entiende que el
conoclmilmto €S una h<!rramierlu. ~ntal para el movimi<lllto socíeí. Sus
miembros se p1ant<lan que las escuelas no siempre tienen que ester m las
ciudades, también hacen falta en los asentamientos (OCIlpaciones que hacen
los trabajadores rurales sin tierra y desempleados sobre grandes terrenos sin
cultivar, propiedad de la burguesia agraria) . No s6lo han creado escuelas de
capacitaci6n para la formaci6n de cuadros técnicos, poIilicos, o rganizativos y
profniona\es, sino illstillltos de investigaci6n qoo les a;OJdm a resolver los
problemas de la producción cooperativa y agroindllStrial. l uchan centre <ll
dogmatismo porque lleva al aislamiento y no defienden ninguna idea que no
sirva al movimi<lllto. IXlfl<mden el conocimiento de la historia parque hay que
apren<.f<lr de e lla y ti<ln<ln claro que para lI<lgar a l desarrollo siem pre hay
que S<lgulr un camino original. Qui<lr<ln una revolución educativa .



•

• En segWldo lugar se proponen producir paTa la pob0cI6n urbana y nn1, no
pi.'lra el mercado global. es decir. produoon para setlsfecer ~esidades bobic.M.
Par" esto se valen de la división del trabajo, la cooperllCión y la distribucl6n
equitativa del ingreso. De esta for1Tl!l se Iogl'llli mejorar la prodllCd6n, el eece
so a nuevas tecnologías, aJcamr la cohesl6n social Y crear «>ndiclones para
instalar los servlciol5 bMicOl5.

• En terwr lugar no se piensan a si mismos oomo campesinos. Son b'abaj/ldores
rurales porque es un concepto más amplioque engloba a todos los que dlrntro
de UM cadena posibilitan la producción agroindustrial. AOOrTW. no esliVI de
acuerdo con el trabajo individualista sólo para la fam~ia.

• En cuarto lugar está. el respeto a lo regional, porque es ah! donde se deben dar
105 debates respecto a c6mo d~rrollar los lineamientos de la direcd6n nacio
na! en cada región y localidad.

• En quinto lugar proponer! el desarrollo rural como a1temlllívll para el avance
general de la sociedad. En Améri~ Latina y el Tercer Mundo, para resoIwr el
problema de los pobres. es eeceseee nevar el desarrollo al medio rural pues
todavia unII gran parte de la pobJaci6n vi"ll en ~1. Consideran colonialismo
cultural europeo y nortear'llericano la idea de que todo tiene quIl urbanizI.lrse.

• En sexto lugar ploponert la democratizacl6n de la tierra por medio de I¡, refor
IN agraria, la democra~ del capital para que los tra'oojadores rurales
len~n acceso al cre:lito subsidiado y J¡, democratización de la educaci6n para
combatir la Ignorancia y lograr un desarrollo autónomo.

Por Wl/I brech<l diferente VlI III FE1'ICX.T'I eceetcoere. pero al igual que el MST 00
opone al Acuerdo Latinoamericano 00 Lbre Comercio (ALeA) que comanda el
gobierno estadounidense. Este movimiento considera que el neol iberalismo es
el enemigo a VIln<:eren los próximos años. Se propone la utilización de mecanis
mos ancestra les oomo el trueque entre las mujeres, posteriormente entre sus
productores y con organiz&ciones de otros paises. as! como la producción fami
liar sin químicos para no daf>¡,r elambiente y obtener productosorg6nicos inocuos.
Reivindica sus lenguas. sus tradiciones. los derechos Indios y negros, el derecho
de las mujeres a la educación. la ética, el amor a la madre tierra. el trabajo
oomunitario. la Wmocrac:Ia y la transparencia en las ao::iones gubemamentalll!l.
La FEtIOCIN busca alianzas con partidos de izquierda Pllra llegar al poder político.

Las o'90nlzoclones de ro/etaleros en México

Los productores agncoJas de C!lfé en nuestro país constituyen uno de los sectores
más acuerpados. sin que esto signifIQue que todos ellos pertenezcan a algunlI
&grupaci6n. En 1990 habia 282 mil 629 caleticultores de los cuales, en el censo
de 1992. se reconocieron 89 mil 666 afil0dos a \¡¡ Unión Nacional de Producto
res de Café (perteneciente a la Confederación Nl'donal Campesina (ct'lC)), 65
mil 704 a la Cf'IOC, 25 mil 257 a la Central independiente de Obreros Agrlcolas
y Campesinos (CIOAC). 6 mil 658 a la Central Campesina Qudenista (cee) y



0\T0lI gruJl'Ol! menores. con los que en total suman 191 mil 104 prodoctores orga
nilOOos. 91 mil 525 no polrtenecían a ninguna organización naciooaI, aunque es
probable que exlslan núcloos loc3Ies, éstes en~ mímero. El censo de
2003 arroja un número mayor de cafetaleros, 463 mU, y no hay Indicios de que
las organizaciones hayan crecido mucho de 1992 a la fecha.

la actMdad cefetelera tiene mM de dos siglos en Ml!Kico, pero romo explota
ción masiva adquiere mayor importancia. en la sexta dl!cada del siglc XX y casi se
triplica en los noventas por \o atractivo del precio. Cabe señalar que la mayor
p¡lrte de los productores son minifwldistas que poseen menos de 5 hectáreas.

la crisis de la que 1'11 se ha hablado tiene a estos productores en situaciones
extremas, por lo que muchos de eUos han buscado formas de resistencia siendo
una de éstas la asociación en defensa de sus precios o con el tlll de obtener
créditos y apoyos fiscales. Sin embargo, los productores cafetaleros se han dado
cuenta de que no basta con formar agrupaciones locales, ya que los crl!dilos y los
subsidios se negocian a niveles regionales y nacionales, mientras que la fijación
de los precios sobrepasll el ámbito naeional .

la historia del asociacionismo cefetelero es parte del corporativismo estatal.
Las organizaciones locales y estatales se amiaron 11 la CNC (promovida por el
presidente Uz<iro Cárdenas), durante mochos años la única organización oeec
nal rewnocida y con influencia en el aparato gubernamental . la CNC nació por
la necesidad de defender la rorlorma agraria cardenista, y tambim como una
forma de sellar el pacto campesinado--Estlldo, a partir del cual el sector campesi
no se subordinó al aparato estatal y al p¡lrtido de Estado (PRJ).

Las r\1Iaciones de interdeperdenc;a. en un principio redituables para losagraristas,
al poco tiempo dieron lugar al estancamiento de las organizaciones y a la apari
ción de relaciones dientelares, paternalislas y a prácticas de comJpción. la
relación de los dirigentes con sus bases decayó en verticalismo. por \o que no
hubo preocupación por desarrollar una cultura democrática real en lodos los
segmenlos de la vida organiza!lva.

Ésta fue la apreciación de numerosas organizaclones que criticaron la forma
de operar de la CNC. por lo que optaron por crear nuevas organizaciones I»jo
principios totalmente distintos a los prevalecientes en la Central OfICial, como se
le lIam6 por mucho tiempo. Las nuevas organizaciones, que se aulonombraroo
independientes, aulónomaS, democráticas o autogestlonarias. tienen sus antece
dentes en experiencias de lucha por la !leTra desde los años sesentas. pero su
aparición con los nuevos rasgos fue en la dl!c<tda de los ochentas. En un prirlcipio
se /ormaroo organi1.aciones locales y regionales para despué:s formar lasde carác
ter nacional. Entre las primeras organizaciones cafetaleras independientes estuIIie
ron la Unión de Uniones de Chiapas, la Coalición de Ejidos de Atoyac en GJerrero
(MogueI. 1992:83-89) y la Tosepan Tilalaniske en Puebla (UNORCA. 1992).

la idea de autonomía en estas y otras organizaclones no nadó por geneno
ci6n espontánea. Tuvieron infiuenclas de grupos religiosos apoyados en la TeoIo
gí.!l de la lJberación, de activistas formados en las universidades despub del
Movimiento de 1968 y de funcionarios o promotores con W1a conciencia. crilica



que ayudó a los lideres locales a armarse de una melOOologla de babajo combI
nada con los principios de las comunidades indlgenas o lradicionllles en donde se
ha Implantado el cultivo del café.

El surgimienlo de la CNOC en\n! 1989 y 1991. como red de organil.xlones
regionales, dio a1ienlo al crecimienlo creativo de múlliples proyectos que no se han
circunscrito a la produoci6n de café (eje de la unión}, en dor<le participan las mu
jeres cafetaleras con sus propios proyectos y se desarrollan dnerses propuestas de
carkter económico, soeiaI (edl.lCaCión, salud, capacitaci6n. vivienda) y ambiental.

Sin embargo, a medida que la crisis del café se extiende en el tiempo y en el
espado. los proyectos avanzan con Ienlitud tanto por la falta de ingresos gene
rados por la venta de café , corno por la reducción de los apoyos gubernamen
tales. Los eslcereos de los productores organizados se topan con obstkulos
cada vel m6s dific iles de franquear (como la competencia de las grande$~
raciones mundiales), denlro y fuera del pais. mientras Jos gobiernos se quedan
en el "dejar hacer, dejar pasar". 1..ll creciente migración de Jos jóvenes de las
zonas cefetaleres 11 las ciudades, y principalmente a Eslados Unidos, es una
eslrategia. Significa. al mismo tiempo, la esperanza de la familia de sobrevivir a
una crisis que no acaba, o como dice Rubio (2001), las crisis no son permanen
les son coyunturales, J¡, explicación es que estamos ante un nuevo modelo: ex
plotador y eKduyente.

No obstante. las organizaciones siguen insistiendo en que el nuevo gobierno
(sexenIo 2000-2006) contN!ra un bato democrá.tico a todo!; los productores (por
ejemplo, que permita a los pequei\oS productores tener WllI represenlad6n plural
en el Consejo Me><icano del Café donde, actualmente y por reglamento, sólo
está. representada la CJiC). Escos luchan por soslener a su organlzad6n en contra
de las polilicas que pretenden Individualizar los apoyos y desincenlivar la prfKtica
organlzativa. Para ello. los productores continúan haciendo uso de la moviliza
ción, cuando es necesario, de la negoclaci6n o del cabildeo.

Los cafetaleros lambién se encuentran organizado¡¡ en tomo 11 la UNORCA Ya
• OOAC.

OrganJzaclones cofelo/eros con participación en lo CHOC

En este apartado se pn!S(!n1an algunas notas sobre dos organizaciones cafetaleras
pertenecienles 11 la CNOC, haciendo énfasis en su eKperienda organlzaliva Yde
mocrá.tica. La CNOC forma parte del ITIOIIimlento campesino agrupado en "El
campo no aguanta rrés", uno de los protagonistas que firmaron el Acuerdo Na
cional para el Campo en el mes de abril de 2003.

CooperoUuo Tosepon Titotonlske (Unidos I-encerem05)
de Cuet¡olon, Pueblo

Esta cooperativa. agrupación con má.s de 26 años de existencia en la que par
Ilcipan 5 mil 800 socios ¡ndlgenas nahuas y tolonacas, ha reestructurado SUS



.etiYkllodes ~ tr~M doI _ptarse a las cOOldicioo'le$Im~tes . 1..& oisis c&lelb
Icrll No hd>o lIlII" que .. prodlo;cj(w¡ de eblt~ no es y& un cukio.o
rcn~. EsUn conuenddos de que .. \Iisi6n de~ les pennür'
resistir Iio sobeep ' .....oi6n Inlemadonal. por lo que hMl decidido tr3fISIonr-.r ..
c.d. en~ PMll ..-ceder &1 mercado;so: MWnistno, se papaltn modi
ficM .. lc:lnNo de WiI PlfiI mantener WII reliod6n QOtl .. ~aIua mis Inle
~11_. Tnttan de~1I ...~dt"p'd"Lwl de~

m I~ sustm~ dadt el ciclo del ~. .. .....iendil. k>$ llIimentOl•
.. bkxl~. el ¡Nis&}e. .. educiKi6n, .. s&Iud. .. c:ultwll Y su IKtMdad
ecoOlómicll.
~ como proyecIO ato no parece 1'lCIWdoso:l, klS PMOS <p! ha dado !lo

TOIePl'" no $Cfi~ en I;Ullnto 11 infraestNetura t«nológic.a 11 organizalMl.
En el afio 2002 .. cooperal""" logró certificar a 500 produdora de ~It orginl.
ce y udiI año Iolegrllr' 300 mM. lo mismo pIlInelI hlIcer con 1015 prOOuetores
de plmlentll gorda.

EJ proyecto mM imporll\lllt. del q.>e deri\lan todos los dernM. es 111 construe
ci6n de $U Centro de Form&cl6n Kal~pel~. ))trll k>$ soc\OS !I no socios
de 111 ToseplIn. en el que M llbrm las puertl\$ a un sltvli.mero de CUr$O$ y tlIIIera
que Ctwilbilllln l.J teoN con .. prictica.~ el C\M1O de IllIlIbetiz.Ki6n 11 «fu.
cadón WsIca Y mediIo bMb supervislIdo por el Consejo NlIdonlIl de fcwne,oto a
Iio Educación {CClIW'E). Se aplIc& &11 una nlttOcl. .. gil no 1inelII. ya que k>$ at\)o

dianles tienen libertad. despots de un proceso de formación m1nima. de Inuati
91' 11 apeolde::i Io<p! mil les Inl-. En wluturo p ou.O) SO! piensa eslat.Iec:cr
~ con~ PI"I p(>pOiCÓOUII" fIdoQdón a distancia. De esta
maneno la Tosepan ruf~ la ~ea de <p! los jóo.oma aon el fuuo de la

"-""'"-
En elCentro de Formad6n MI hin dado QnoJ de Qpacilaá6n a 480 .......

que desam:ian lIfOlIKUlS productivos y so " • y a los socios de .. Caja de
Ahorros togra.ndo CCf'l) GII"teI'a. wncida desde 1999. sin la firma de documena,
lodo basa.cio en Iio solidaridad. la responsabilWlad y la ho:Jnra.de4.

1..& Cooperal""" oIrece servicios como: f.vrl'lbC~ . ahorro 11 crédi to; a_
liM ¡Nrll el dt$l\rrollo de la rTlI.Ifer. del 6rea produc1M. a la~ pertene« l.J
agricultura. suslentllble, de producción de plantas de OJÍVero. de lurismo alte..
nlIllvo. de villienda sustentable. asl como capacltaclón. asislenclll técniCll 11
comercialización.

A lo llIrgo de su hlstorla la Tosepan Titatllniskol ha PI$lIdo por varias llapas:

• 1977-1980: de kJcha por el ablIratamienlo de los productos~ aeapant
dos 11 Wl odidw por los ekIques de ..~;

• 1931-1985: de lormacIón de la Coopera.tiua;
• 1986-1993: de desarroIo~rucr.:it.n de~ gestión para. .. electritll2"

clón 11 0lr0$~

• 1994-1999: de crisl5 jreflfO de asesoresJ;
• 2O()().2001: de "",",wla de la cansoidovi6n de los es1I u rumc.L



La etapa de crisis coincide con el momento en que la T05epan propuso un
proyecto de abasto regional a DlCONSI\., que dirigia Raúl SaIiI1llS de Gorterl, quien
dio $U anuencia para establecer WliI empresa estatal de parlici~i6n social <:on
la "única" condición de que el gobierno se resetWlrla el dered>o a veto. Al no ser
aceptada tal condición por la organización, este peroon¿lje "les declar61a guerra"
obstaculizando todas sus gestiones. Esta situaci6n colncidi6 con la época de la
sobreoferta mundial de café.

En lineas anteriores decíamos que la democn>cia es punto de arranque pIIJa el
desarrollo de 0ln)S valores y principios que requieren las organízacione:s para c.amI
nar. La Tosepan elige a sus directivos y representantes por medio de asamblea. sin
la formación de planillas o campañas. Al tratarse de pue$los honorarios, sin retrl
buci6n econ6mica, éstos no son ml')' peleados. las IlS!\ITlble.as locales p1opollen a
compañeros que se conocen por su trabajo. interés en la Cooperativa. honestidad
y responsabilidad. En la Asamblea General de Soáos se \/Ota y decde.

La toma de decisiones también recae en las cooperativas locales. donde se
acuerda por consenso. Ah! se decide la reconversión del cultivo a café orgánico,
la adopción de tecnologlas. cursosde capacil/lCión, formas de trabajo, entre otros
temas que les conciernen.

Cllbe mencionllr el papel de los asesores y de los promotores. los asesores
técnicos (agrónomos. arquitecto. w terinario) son jóvenes, excepto uno; han De
gado de otros estados de la Repílblica. Los promotores (anteriormente externos)
ahora pertenecen a las comendedes y son parte de la Cooperativa. hablan su
mismo idioma, conocen las costumbres y la cultura. Se tlene la seguridad de que
este cambio ha permitido mayor acercamiento y credibilidad con los grupos de la
organización.

La T05epan, como Jo manifIeSta la CNOC en su declaración de principios. no
esl6. afiliada a ningUn partido politico ni a nIng(In credo religioso. pero respeta
las creenctas personales de sus socios. en este IlSpecto es plural y aut6ooma.
Refrenda su car.!lcter de clase campesina en el sentido de que, desde su confor
mación, la Cooperativa sólo acepta a pequei\05 productores, amas de casa y
carpinteros. No tlenen cabida los acaparadores, ni los grandes productores. Rei
vindica su identidad étnica, por lo que promueve la cultura India por medio del
Idioma, la vestimenta , las costumbres como la "mano welta', base de muchos de
los proyectos de solidaridad en contra del indiuidualismo propalado por los pro
gramas gubernamentales; opuestos a la cultura comunitaria indigena y a la
aulogestión colectiva adoplada por las organizaciones aut6nClmas.

A principio de los T\OYI!ntllS, la Cooperat iva gooaba de gran prestigio en la
región pues gestion6 cerreteres en beneficio de todas las comunidades y Iogr6
combatir las prkticas de acaparamiento de los caciques ligados al partido de
Estado. Ahora. W"Ia parte de la población lICUSll a sus miembros de elitistas por
no permitir la entrada de cualquler productor y de ejercer la manipulación por $U

asesor principal. Hace algunos años. W"Ia cooperativa de mujeres ertesenes se
separó por contradicciones internas. Lo entencr coincide con la etapa de crisis
reconocida por la Tosepan.



Una desventaja de esta organización. ron respecto a otras de la 0'f0C, es el
poco lmfasis en las capacidades de autogeslión que impulsen al productor a de
pender menos de sus lideres !I a desa rrollar sus propias habUidades. Es probable
que el proyecto de "formación" sea una manera de avanzar en esa línea.

Acerca del moWniento campesino que flrTTlÓ elAcuerdo Nacional para el Campo,
los de la Tosepan señalan que ellos aceptaron que la 0'f0C firmara porque hubo
algunos Iogro:s en beneficio del campo, como el que el presupueslo para el sector
se determine a 5 o 10 años !I no año por año, pero señ<dan que la lucha debe
ronlinuar para obtener la aceptación de otras demandas.

E! princípal reto de la Tosepan Títataniske es la resístencia a la proFunda crisis
que vive el sector cafetalero !I a este objetivo responde la estrategia expuesta. La
expresión mM evidente de la crisis es la migración !I esa no la han podido frenar
ya que sobrepasa sus fuerzas: sin embargo. los productores de café ~nito
manifiestan su ronfl3/1Zil en la organización.

Consejo Regional de CoJeto/ero¡ de Cootepec (CORECAFf.CO)

Este singular~ se ubica en la región de Ccetepec. en el estado de Vera
cnJZ. A él están amiados 12 mil 600 cafeticultores, agrupados en 167 Socieda·
des de Solidaridad Social {sssl y Sociedades de Produc<.:ión RUJa! (SPR) de 11
mW1icipios aIedanos. incluyendo a Coatepec. E! Consejo se formalizó en 1996,
pero su historia data de 1982 cuando participó en la lucha por el aumento de
pre<:ios de los prodllCtos agricolas. Sus dirigentes habían surgido del movimiento
estudiantil de 1968. Al inicio, los grupos pamcipantes estaban amiados a organi
zaciones como la CNC, la CIOAC Y la CNOC. Posteriormente se han n)lirado aIgu
nas organizaciones como la ClOAC y pequeños grupos de la CNC. El Consejo no
trata problemas partidistas, alUlQU<! entre sus miembros hay priístas. panísla5 y
perredistas, por lo que se consideran plurales y autónomos.

Los miembros del~ realizan asambleas mensu.aIes con los representan
tes de las organlzaciones locales y cuando es necesario algunos miembros acuden
a las localidades paTa exponer las propo teStas sobre las que se deben tomar ded
síOnes. En las asambleas reciben criticas y, si es el caso, tienen que re<:tiflcaT. Los
representantes y dirigentes son nombrados en asambleas. La FW1ci6n del Consejo
es proporcionar inforrlUlCi6n estratégica sobre mer<:ados, precios, políticas gu..
bemamentales, programas dirigidos a los cafetaleros o lo que éstos puedan re
querir. La información procesada les es enviada por la oficina central de la CNOC.
a! igual que ésta lo hace ron las demás organl2:acioT\es regionales.

El COR.ECAFEOO ha luchado conlTa laspr~icas patemalístas y d ientelare5 de los
distintos gobiernos pues considera que tiene costos muy altos en cuanto a la pérdi
da de autononúa y democracia. Se ha opuesto a la cultura del no pago de cliditos
porque es lIJllI dístorsión cultivada por los gobiernos. que deteriora los lazos de
solidaridad y da lugar a la pérdida de valores romo la honestidad y el trabajo.

Otra funcI6n del Consejo es la gestión de proyectos eorno el Fondo de Asegu
ramiento Agricola para obtener crédito. En lugar de pagar las primas a lIJllI



asegwadon> priv.td¡r., el~ formó elFondo y, debido a q.Je no hay sinle:slRIidad,
pudo becer uso de: esos recursos. En el primer año éste sirvl6 para incorporar
mob~iario (sillas), llehículos y computadora al Consejo. El segundo año el fondo se
us6 para reducir la prima que pagan los productores.

Otro proye<;to es la beneficiadon> de: cal.'! sustentable, pan> lo que se adQuIrl6
WlIl beneficiadora ecológica que ahorra agua y~ los residuos contaminantes
del café. Últimamente. el CORECAfECO compró una. torre/a.ctora que le pennltir6
completar el ciclo de: lndustrializacl6n del café. Con ese equipo podr6~ el
café de: los productores y éstos aprenderán a usarlo. Sin embargo, lo más impor
tante pa.ra ellos es dar el ejemplo 11. los productores pan> que eleven la calidad del
café. ya que la regi6n. por sus cerectertstrcas de a1tu'll, dlma y humedad, produ
ce de los mejores cafés del mundo. El Consejo pretende aJlTOYeCh.ar esta "!mtaja
para ganar un nicho en el mercado nacional. Sabe que su principal competidora
es la transnaclonal Nestlé, que ha Inundado el mercado con cafb.! de mala
calidad, incluso Importando la especie robusta, debido a que es muy barata .
Ahora la transnaclonal y el gobierno quieren estimular la produccl6n de ese
tipo de café en México. lo que seria la puntilla para Jos productores de café
convencionaL

Otro de los principales proyectos del Consejo es la lntegrador'll Comerdal,
cuyo objetiOJO es promover una oAtura de consumo del buen café de grano, para
lo cual tiene un m6dulo Itinerante.

Las mujeres se han agrupado en torno a un proyecto de m1cl"OCÑditos que les
ha funcionado muy bien. Están buscando asesorla porque quieren Irabajar en
proyectos productivos que les ayuden a complementar el ingreso familiar. Como
p¡lrte de su proyecto eslán por fonnar WllI Cooperativa de: Mujeres Cafetaleras
Independientes.

El Consejo 1'10 esUl de acuerdo con el funcionamiento del Tratado de Ubre
Comercio de Aménca del Norte (1t.CAtl) porque lo oonsideB leslvc a sus intere
ses, ya que por este medio esUl entrando café malo y barato. Sabe que otros
productos, oomo la carne de: cerdo, han disminuido su precio por la entrada de
carne que ""ene del norte. En este sentido, el T1.CAN ha dejado de: ser alternativa
para los proyectos de las mujeres.

La crisis del café ha incrementado la emigraci6n de los j6venes de la regl6n, la
concentraci6n de tierras y la pérdida de: terrenos de cultivo de café. Hay quienes
pretl\lren la ganaderla provocando con esto la pérdida de: biodiversldad y el
rompimiento del sistema ecológico logrado con el cal.'!.

Lo Intersección de 1m orsanizacfones cafetaleras

Las dos organiuodones. la Cooperativa Tosepan Titataniske y el COflEC.OJ'UX),

han sufrido pequeñas esclslones y una parte de la pobI¡w;l6n 1'10 organizada e>t
presa comentarlos negativos, o por lo menos. señala que no tiel1ll caso organI
zarse pue$ se pierde tiempo en asistir a las reuniones o a las marchas y no SIl
gana nada. Muchos de los miembros piensan en vender su cafetal o en mlgrar.



Sin emhllrgo, cuando 51) entrevisla a los productores organizados se observa
que lienen buena inlormación, están capacitados y ennsesredos en sus proyec
tos. La ¡nnuencia de las organilaclones en sus regiones se establece en lérminos
de ejemplo para la pobIa.ct6n en varios sentidos:

• Quienl!5 est&1 organizados tienen acceso a inlormaclón actualizada del merca-
do del calé.

• Pueden caP&dlarse p¡lnl mejorar la calidad de SUS prodllClos.
• Saben que pueden tomar decisiones en grupo y e)ecutarlas.
• Pueden coexislir y trahll)ar personas de ideas distintas.
• Los grupos éb'licos son respetados, aunque este no sea del agrado de todos los

integrantes de un municipio.
• Posiblemente, la mayoria de sus miembros activos podrán resisti r 111 crI$i$ del

precio del café.

Ambas organÍUlCiones comparten lambién el lell6meno migratorio de los J6"
_ de sus coml,Blidades, sin tener la fuerza para evilarlo. Otro problema aetuaI
en el que conuoergen es el descuido de 111 imagen de la organización lrenle a la
oornunidad regional que muchas veces desconoce los programas, obstltculos y
aciertos. La solllCi6n a estos problemas de comuni«lclón es fundamental para
generar un ambienle favorable a la emulaclón y al apoyo de los sectores mayorI
teros hacia el movimienlo campesino.

MovimIento ~El campo no aguanta más~

Este movimienlO está lormado por 12 organi2:aciones, de las cuales varias de
ellas, al igual que la 0l0C, lienen una hislOria de muchos esos de !uchII por la
democracia y la autonornÍII. TIIJf>en en cornlin el ser organiulciones de pequeños
productores que pretenden Influir directamente en la orientacl6n de las polilicas
gubernamentales dirigiclas al campo. Algunas de estas organizaciones tienen ca
r.kter regional . rníentras que otras tienen l,Bl nivel de Innuencia nacional corno 111
CJOAC Y la UNORCA, que por cierto no firmó el Acuerdo a pesar de haber sido
lWl de las pl'incipales promotoras del Movimiento.

La UNORCA es lWl org&rliz&ci6n de mucha experiencia. HlI alra""lSl>do por
etapas difociles, pero en los Ultimas esos ha logrado perfilar a la democracia
corno uno de sus ejes fundamentales al CTMT la. Red de Acción ~Cica
(RAD), agrupación política nocional. Destaca su participación activa en la Coordi
nado", Lallnoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC). en V"18 Campe
sina (organlzad6n mundial) , cuyos principios innuyeron en los postulados de "El
campo no aguanta mM".

Otra organización antigua que había lenido poca actividad visible l!5 la Coordi
nadora Nacional Plan de AyaIa (CNAA}. Durante los meses de negociad6n entre
"El campo no aguanta má5" y el gob ierno, esta Coon:Iinadora realizó talleres de
trahlljo con sus mI1Itanles a fi n de discutir los avances y las propuestas surgidas



de las negocladones entre los líderes y los fuocionarlos gubernamentales. Este
método fue una forma de in..rnucrar a los campesinos en la torna de cIecisiones,
aJgo viable en UIlOlI organlzaci6n pequeña.

I..a$ demandas del lTIOIIimiento "El campo no aguanta 1Ms" Damaron la aten
ción por tccer puntos ncdeles del complejo problema rural. El resulUldo apenas
atendió un porcentaJe mlnimo de las demandas. Para algunos dirigentes los lo
gros obtenidos fueron suficientes para firmar. para otros había que presionar
lTW. aproYeChar la moviIWci6n y la opinión pllblica favorable creada con ante
rioridad.

Cabe destacar los métodos de negociacl6n utilizados por el rTIO\Iirnlento "El
campo no aguanta lTW", donde prevaIederon Jos intereses de la mayoria de Jos
participantes. A diferO)ncia de otros movimientos campesinos. en éste la torna
de decisiones no fue previamente pactada con la ropula , pues se recurrl6 a la
consulte con las organizaciones regionales. Aunque probablemente no todas las
organizaciones haY"n tenido la infra<lStructura para garantizar una consulta a
fondo con las bases, por \o menos la inforrnad6n se hizo llegar a Jos nWeIes
regionales.

La estrategia del gobierno fue el desgasto) y la presión, puso por delan te el
apoyo econ6mlco, a final de cuentas menos costoso que modificar las politicas
de orden neoliberaJ.

El movimiento "El campo no aguanta mAs" no s6Io agrupó a las 12 organiza·
clones, también atrajo la participación del Congreso Agrario Perman<)nte (CAPl y
de la CNC, que por si solas no habrlan dado Wl paso asi.

El impacto del movimiento campesino se pudo ver en varios sentidos:
al En Jos medios de comunJcad6n sorprendió a Jos comenlarislas desinformados

y conservadores. quienes en Wl primer momento IICIISaron a los campesinos de
oportunistas. Esta campana pronto fue desacti......» por las marchas, declaracio
nes y el regalo de hortalizas en el Zócalo de la Qu&cI de México a cargo de las
organizaciones pa rticipantes.

b) En las sociedades urbanas el movimiento "El campo no aguanta mAs" des
cubrió una realidad oculta. Cambió la idea del campesino pasivo por la de Wl

$I.ljeto propositivo, valiente y capa¡: de exigir SUS derechos.
el EllTlOllimiento de trabajadores enconlr6 en los campesinos un aliado natural.
di Si bien el gobierno paníSta no estaba interesado en apoyar la economIa

campesina, el movimiento "El campo no aguanta lTW" \o obligó a reconsiderar
la pclltlca Inicial. T1NO que sentarse a negociar en forma diferente a la acostum
brada por los gobiernos priistas (que se valían de su COlltrol sobre varias organI
zaciones oficialistas) .

e) Sin embargo, el gobierno, por su orientacl6n empresarial, no puede oom
prender que no todos los prodllC!OTe:S son futuros empresarios agrioolas. Aquellos
que conscientemente se oponen a serlo tienen derecho a explom- otras 1Aas de
desarrollo, sin tener que enfrentar obstkulos interpuestos por los gobiernos y sus
poIitiCll!l supranacionales.



Conclusiones

• Retomando las reOexkmes ink:ia/es, podemos ver, en primer IllgIlr, una influen.
tia cormderable de las luchas por la. democracia en las organizaciones de pe
queños productores agrIcolas hasta elgrlldo de crear una eultwa Mica, solidaria,
educativa, critica, de avanzada, que apunta a favorecer el desarrollo social y
econ6mloo de los PIIrticipantes y sus COl1\Wlidades.

• Sin embargo, los factores económicos de crisi5 e implantación de Wl nuevo
palr6n de acumuIaci6n basado en la genmoción de flllmb de trabajo desecha
b1e, totalmente desvalorizada, es Wl freno absoluto al desarrollo social.

• La necesidad de cember el modelo parece impostergable, asl lo apuntan di·
veTSOS movimientos que se Jw¡ venido radicali...ndo en Ambica Latina.

• AUn no se ve muy claro el horizonte, sobre todo para México, donde ni los
movimientos de productores aut6nomo!l y democráticos. nl los movimientos
de trabajadores rurales, nl los lndigenas armados, han logrado disuadir al gran
poder de la inl'iabilidad de continuar cerrando el paso a una participación real
en la. toma de decísícnes de los grupos sociales más avanlados. Los nuevos
movimientos sociales campe$ÍnOS a los que nos referimos apuestan a valorizar
la flllmb hwnana de trabajo como la únlca posibilidad que tienen nuestros
pai$l!$ de encontrar un desarrollo social propio.

De acuerdo en que ladem<x:racia es un concepto poco consensuado y que en
este sentido cada sujeto lo hace suyo de manera diferente, se ha podido observar
que, qulenes lo asumen de manera seria como parte de $U eulluJa, llenen un
horironte y una visión de la relación campesino-Estado más constructiva y exl
gente. En este mament<.> habr¡/¡ que observar con detenimiento los procwos de
cada organíza,ción con distintos niveles de desarroUo, no solamente en el sentido
democrático, sino también de experiencia e intereses 11 corto y lTII!diano plazo.
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