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IN T .Ro D u'~ e I o N 

El agro mexicano sa enrrenta actualmente a problemas estructu

rales, cuyas características se han venido agudizando en los últimos años.· 

L~ agricultura se ha polarizado de manera contrastante, por un lado, existe 

una agricultura de subsistencia cuya producción se orienta al autoconsumo, 

sus niveles de tecniricaci6n son mínimos y los rendimientos son bajos, pre-

.. senta una tenctencia a la pulverización del minirundio, provocando un masivo . 

éxodo rural, que, entre otros elementos, han contribuido al deterioro paul!;!_ 

tino del panorama agrario nacional. Por otra parte, se ha desarrollado una 

agricultura comercial altamente capitalizada, mediante la utilización de· 

grandes insumos y tocnicas, asociada al incremento del neolatirundismo y a 

la concentración de las tierras bajo riego, su producción es destinada a la 

comercialización interna o externa, lo cual ha contribuido al incremento de 

cultivos industriales y de exportación, reduciendo as1 el área de cultivos 
I 

básicos, propiciando una mayor importación.de alimentos •. 

La estructura polarizada de la agricultura mexicana se rvé ro~ 

mando como rerle~o de la consolidación del capitalismo en toda la econcmia 

nacional, lo cual generó una gran dependencia con el mercado mundial. Dicha 

'dependencia está Fundada en una división internacional del trabajo que, a su 

. vez, sa basa en un intercambio oesigual, a través de la transf"ere·ncia·- de ina-

terias primas a cambio de productos manuracturadcs. En términos generales, 

esta situación ha permitido el desarrollo industrial de los países domin.:_n

tes y, limitado el desarrollo de los dominados, manteniéndolos en un perma

nente atraso y subdesarrollo. 

Dentro de la gama de actividades en las que México desempeña un 

papel importante en dichó juego desravorable de intercambi_os, la agricultu

ra comercial especulativa es uno de los rubros principales. Los cultivos 

c~racteristicos de esta modalidad de agricultura comercial se han establecí 
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do en considerables espacios, ·condicionados de manera muy.importante por 

las variable5 físico-ambientales, llegando a jugar un papel primordial en 

la diramica . de algunas regiones del pais, mismas que no han escapado al• d.! 

sarrollo desigual qua marca el proceso da acumulaci6n del capital, al .. a¡:ir~i 

piarse de los recursos naturales y humanos disponibles. 

La variada y abundante bibliografía relacionada al tema ··de la 

problem&tica agr!cola en general, obliga e ree:tizar estudios má.s especifi: .. .' · 

espacios geográficos bien diferenciados. El caso del café es uno de los 

tantos que ilustren las disparida~es entre un mundo industrializado,·que 

dispone de ur. aparato grande y eficiente pára obtener el máximo beneficio··· 

y otro subdesarrollado (con muchas desigualdades internas). qua en·· buena 

medida sólo cuenta con lo que el medio le ofrece. 

La cafeticultura es una actividad agrícola da gran importancia 

tant.o a nivel nacional como regional, ya que a pesar de producirse·un 

culo de consumo suntuario y ocupar tan sOlo el '2!I: de la superficie. de .. labor ... 

. del.-. pa!s, ocupo el primer lugar entre l.os productos agrícolas de expo~át:ithi'i-' 

generando la terc;era parte de las divisas del. sector agropecúario 

··1a f'Liarza- da trabajo ocupada en l.a agricultura en 1981. 

Debido a 1c~ ::U.to::. prscios da cornarcializaci6n ds1 ca'fé, ""º -cb~··· 
tente la especulación que lo caracteriza, se ha convertido en una actividad 

átractiva, propiciando un continuo incremento en las áreas des.ti'nadas a .as

.te cultivo (aunque muchas veces no sean adecuadas), y una importante parti

cipaciOn y control d~l Estado. 

Sin embargo, en esta mismo contexto, la actividad cafetalera, 

tan altamente supeditada al mercado. exterior, engencre en si misma numero

.sos problemas de carácter social y econOmico, ya que los beneficios que se 

generan a partir de ella no se distribuyen justa.y equitativamente, afecta!! 
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··do directamente a los productores y á .los cosechadores·. 

En contraste con grandes latif..;ndios y fincas cafetaleras, 

éxiste una pulverización de la tenencia de la tierra, una descc¡pital.iza-· 

ción del campo, altos costos de producción, etcétera, derivados de una dé

. bil- o nula organización campesina, lo cual repercute en bajos rendim:i.entOis. 

en el campo, mismos que podrían ser superados al ser eliminados dichos .. obs 

tá~ulos y mediante un mejor conocimiento de los requerimientos agroecol6g1 

cos de los· cafetos y las prácticas culturales indispensables para su. desa.:. 

rrollo efic:i~.r:ite y productivo. 

La forma como influye esta situación en la e,.tructuración --dé 

una región, hace de la cafeticultura un tema de gran interés para ser anal! 

·zado en un trabajo geográFico-econ6mico, para lo cual se ha _escogido la·· ré:... 

gión de Coatepec, en el estado de Veracruz, por ser una tia.las principales 

áreas productoras de café a nivel nacional. 

Esta investigación corrésponde a un trabajo de geografía agra-

ria, en~endiéncose cono tal al estudio de las manifestaciones de las rela

cj.on~s económicas y sociales concernientes a la producción agríco:l.a f_ 

presión en e.l ·espacio. Bajo este enfoque, se ha planteado 

fundamental analizar la situación actual de la a~tividad cafeta~era y 

prÓblamática ·sacioecon6mica, ubicándola an el marce· de la agricultura 

cial de plantaciones tropicales y dentro del contexto del sucdesarrollo: 

.Además, de esta manera, entender el papel que desempeña en la diriámica ceco

nómica· de la región de Coatepec, Veracruz. 

El proceso de investigación incluye dos niveles de análisis, 

qua son: el trabajo de campo, consistente en recorridos de reconocimiento y 

verificación en la zona pe estudio, a través de entrevistas con les produc

tores, trabajadores y representantes de instituciones p6blicas, lo cual pe.i: 

mitió, en cierta fori:;a, superár las limitaciones existentes por la falta de 
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infonnaci6n en muchos casos; y, por ctt:a, el. trabajo de gabinete, que com

prende 1.a rev1si6n bibl.iogrdfica y_hemerogrtlf"ica, constituyó una·hernsmie.!:i 

ta primordial para la interpretaci6n y análisis de le informaci6n_reeat:íada 

y su resp~tiva representaci6n cartográfica. 

El. contenido de la investigaci6n se ha estructurado en.dos 

pitulos. En primera instancia, dada 1.a estrecha vinculaci6n que gua:i-dan · 

-1.as.variábles fisico-ambientales y aocioecon6micas en los sistemas .de 

: __ dl.icc,i,6.rl figr'icola, interesa resaltar la importancia ce 

per:spectiva · agroescosistánica, y asi, toda vez que se 

racteriaticas fisicas de las zona~ cafetaleras del pais, comprender la. 

sii:lad de conocer 1.a int·iuencia del· entorno fisico sobre la .actividad· agr!cg~ 

1.a, para pl.anear su adecuado desarroll.o. 

Posteriormente, tomando corno referencia 1.a teoria regional., .se. 

llega a la de,1imitaci6n de la zona de estudio. En ella se realiza una 

luaci6n del medio fisico, mediante el análisis de los elementos que lo 

:.ituyen, ,contemplando su importancia como factores limitantes o de .impulso 

Para_,ei·:cresarrOllo Ce las actividades- ecanómic~~ c.ie :lc1. ,-.;:gi6ii ;:. -=~P=~a2~.':: 

mente, para el dssarrol.lo de la agricultura~ 

CO!TIO parta medular de este capitulo, se l.lega· a .. la 

.las variables f!sico-ambientales, con la finalidad de establecer 

·C:e.ci6n agroecol6gica, donde se delimit.an las diferentes áreas 

·ctad para el cafeto, tomando como referencia sus principales requerimientos 

climáticos y edáficos. 

La producci6n agrocomercial ha caracterizado la orie~taci6n de 

las actividades econ6micas de la Regi6n Cafetalera de Coatepec .lP.CCJ .desde 

hace muchas dl\cadas, des~acando la cafeticultura como factor primordial en 

la integraoí6n regior.al. 

·. 
En el s~gundo capitulo se aborda la situaci6n concreta que pre-
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Benta 1a prob1emática socioeco'n6mica l:I~ 1a actividad cafeta1era Y. 1a forma ·. 

como· á.sta infiuye en 1a estructuración y en 1a dinámica de 1a RCC. 

Como punto de partida se toma el marco socioecon6mico global 

para .. ubicar la participe.ción de dicho sector productivo en el contexto de 

la econornia regional, asi como para eva1uar las caracteristicas de los.re-. 

CureOs hume.nos rli.f;ponibla5 .. 

tas formas que adquiere el. desarrollo capital.ista en la estructura pri:Jduc- · 

tiva de l.a cafeticul.tura y la fuerte dependencia que mantiene con el. exte

rior, lo cual. pl.antea la necesidad de anal~zar las distintas fases del. pro-

ceso econt5mico en dicha actividad, desde'los ractorcs mismos de la produc-

ción, hasta su industrialización y los mecanismos de CC1T1ercialización. 

A manera de concl.usiones, se presentan las consideraciones fi

. nal.es que emanan del análisis vert;do en este trabajo con el deseo de que 

_ e,~te _documento, que ini..tu-,ta. of'¡-~cr t::"..:::: ::pro:w:imer.it'ln al conocimiento.de ,1a, 

realidad'en un espacio geográfico especifico de nuestrci pais, sea de 

: se: utili.dad para todos aquellos interesados en el teme.. 

Por último, cabe mencionar que el. "Análisis Geoecon6mico de la 

Actividad Cafetal.era en la Región de Coatepec, Veracruz", qua se decarr.olla· 

en el presente trabajo de tesis, corresponde a un proyecto de investigac.ión 

más ampl.io, denominado "Geografia Agraria de M1íxico", que actualmente se 

ll.eva a cabo en el departamento de Geografia Econ6mica del Instituto de Geo

grafia de l.a UNAM. 
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CAPITULd 

EL AGAOECOSISTEMA CAFETAl..E:RO 

En los estudios geográficos difícilmente puede·anal.izarse un ·pr_2 · 

··.ces,o, cual.quiera ·,~ue éste sea, sin tomar en cuenta los vínculos ·C:r<J.ª .se .. cesta~·,· 

blecen entre el medio rísico y l.a sociedad, ya que son dos aspectos que se i,!? 

terrelacionan.estrechamente. 

'-U'> .. .i. .. t:e<nSS de producción SgrÍCOlS SStán COnstitUidOS "por l.aS 

f'onnas de 'producción (técnicas de cul.tivo, prácticas culturales, etcéterar'y 

.'el. aprovechamiento de la tierra, a t·ravés de su cultivo; sin embargo, aunque 

·se trate de sistemas modificados por el hombre, hay que señalar"qu~ el medio 

físico influye profundamente sobre la actividad agrícola, ·de manera que la· e~ 

presión social )' económica que resulta de la expl~tación sobre el paisaje por 

un.conjunto agrario detenninado, está condicionada por diversos f'actores de 

hist6rico y físico-ambiente,l.es. 

DA ~'!te. me.n:::r:;¡, ¡:¡Circ <inalizar cierto. tipo de actividad agrícola:: .. 

o. conjunto agrario en un espacio específico, es c.;~veniente 'concebirlo;. e¡n Un 

sentido más amplio,• cono un egroecosistema,1/ el cual pu~de definirse como· un 

sistema de producción agrícola en donde entren en juego las variables del me

dio físico, enclavadas en cierta situación ecol6gíc~ además é:le las· 'cond:i'.(;.io:..;. 

nes sociales y económicas que lo caracterizan. 

Ahora bien, le importancia que derive de estudiar un agroecosís

teme es por le finalidad que se pretende de mejorar les relaciones globales 

entre el· hombre y su medio ~biente, haciéndoles más armónicas, ye que muchas 

11 Pera obtener une visión muy general sobre le conceptualización de los agr~ 
ecosistemas, puede consu~terse la conpilación de Hernández X., E. (1977) 
Agroecosistemes de México; contribución a la enseñanza, le investigación y 
lá· divulgación agrícola. 2e .. ed. Colegio de Postgreduedos. Chepingo, Méxi
co. Debe aclararse cjue ceda autor ofrece un punto de. viste diferente e es,.. 
tia respecto, y que el utilizado en este trabajo corresponde a un enfoque 
muy perso.nal.. 
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veces parece subestimarse 1a i.niportanc~~ que edquiere la necesidad 

var la natural;,,za, sin que esto signiFique oponerse al desarrollo, sino m&s··· 

bien, entendida como la condici6n de mantener un conjunt~ de posibilidades' 

que permitan resolver los problemas imprevisibles a los que se enf"rentan!. i.· 

hu{nanidad .en un Futuro no muy lejano, d.ebido a los problemas que plantea ·'e~: 

·aumento.acelerado de la poblaci6n, la aspiraci6n de "desarrollo econ6mico"· 

as! como 1a búsqueda de nuevas fuentes. de· alimentaci6n y recursos naturales;:: ' ... '.5,:.o 

.entre.otros asoectos. 

to explican, en gran parte, las modiFicaciones que aFectan a reservas de, tan 

considerable valor potencial como son los bosques tropicales, modiFicacionás 

que pueden traer consecuencias ecol.6gicas irreversibles, tales como el smp~. 

brecimiento y la erosi6n de los suelos, alteraciones climáticas, etcétera. 

El agroecosistema caf'etalero constituye un pi:iisaje agrario· muyo: 

interesante y complejo, que posee una gran importancia ecol6gica y econ6mica, 

Jl8 que cano lo mencionan G6mez..PomRa y Jimll11ez A.V " ... el caFetal presenta 

',ciertas características ,elementales que.lo asemejan a un ecosistema natural'." .. 
< 

-lo cual, mediante un uso racional. de sus recursos, puede 

da regeneraci6n d~ los suelos y, por lo tanto, asegurar la pi::-oductividad a 

.~argo plazo de las tierras, además de que, al tenerse una altaraci6n mínima 

sobre el medio natural, puede garantizar el mantenimiento de una gran diver~. , 

sidad de especies animales y vegetales, que Forman parte del patrim~nio net~ 

ra1 y cultural.. Por otra parte, la importancia econ6mica radica en que la 

.actividad cafetalera genera casi la tercera parte de ~as divisas del sector 

agropecuario, ocupando el. segundo lugar entre los productos de exportaci6n 

del país, después del petr6leo y, si bien se puede aceptar que la cafeticul

tura no es una actividad que esté orientada a la obtenci6n de un producto b! 

- ~/ G6mez-Pompa, A. y E, Jiménez A. ( 1976). Proyecto de estretegia.9 de ecode
sarrollo para las ~enes cafetaleras de México. Estudio ecol6gico dá·las 
zonas cafetaleras de Veracruz, Puebla, Hidalgo )' San Luis Potosi. INIREB. 

'><alapa, México. p. 14. 



ª· 
sica.pl!lr:a ll!l l!llimentación, ésta· pennits.el desarrolla aaaciado a diversos 

. cul~ivos camplementarias, como lo propone el Proyecto. de Estrategias de Eco

.cie~roll;,;!/, .en base a una agricultura tropical de pisos o estratos, simu..;. 

lal')do laa condiciones de los ecosisteml!ls naturales, que explotan diferentes· 

-Bl!lfr:atos aéreos y estratos de suelos, por medio de especies vegetales campa~ 

tib1es y econ6micamente productivas, tales como árboles maderables en·.;1 es

·trato superior, árboles frutales en el estrato medio y herbáceas en el piso, 

inferior, asi como .la explotación de animales domésticos alimentados .con.pr.Q 

dUc.tos del cafetal. Las ventajas de ofrecer ·esta alternativa son, por un l~ 

do, lograr una menor dependencia del agroecosistema cafetalero hacia otros 

sistemas agricolas,además de ntenuar·la fragilidad que ante·las adversidades 

climáticas y manipulaciones econ6micas del exterior se ve sujeto el inapro

piado monocultivo. 

En torno a la actividad cafetalera se ha desarrollado una vasta 

bibliograf:ta, pero, como lo muestre,n diversas publicaciones del Instituto M_!! 

:xice.no. del Café (Il\MECAFE), la mayor parte de las investigaciones se han di-·. 

- --r~g~_do h~~ia J.os aspectos agron6micos, ·que buscan una mp.yoer é.Fi-~iencia ·r::sa··.:ia. 

producción por un~dad de área, centrándose los estudios en buscar nuevai va~· 

··.riedades y su adaptación, sistemas de fertilización, ccmbnte de plagas; etc., 

lo cual -refleja la importancia económica de este actividad. El agri:Jecosist_!! 

ma cafetalero se ha empezado a· estudiar, como tal, muy recientemente, pero s~· 

bre todo desde un punto de viste ecológico; entre ellos se pueden ci ter. alg~ 

nos trabajos realizados por el Instituto Nacional de ~nvestigaciones Sobre. 

·Recursos Bi6ticos (INIAEB). En lo que se refiere a estudios socio.econ6micos 

hay mucho por hacer y, p~ecisamente, el interés fundamental de.este trabajo 

es el.de dar una visión general de la actividad cafetalera en la región de 

Coatepec y su problemátic~ socioeconómica; aunque, insistiendo en la impar-

3/ Fuentes F., R. (19'?7). Proyecto de estrategias de ecodesarrollc para las 
- ,zonas cafetaleras de México. Programa de investigación del área agronómi

ca. INMECAFE. Garnica, Veracruz, México. 
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tanc~.del impacto que ejerce ei medio1 (1sico en las acti~idades humana~ y 
especialmente en la agricultura, se hace. necesario iniciar esta investiga...: 

ci6n con una evaluaci6n del entorno físico, la cual permitirá entender el 

comportamiento social y econ6mico de la cafeticultura, que se analizan en 

lo~ capítulos subsecuentes. 

1.1 Evaluaci6n del entorno. 

El cafeto se cultiva conercialmante en diversas regiones del 

país, agn.ipadas en 11 zonas o delegaciones que son controladas por el Insti

tuto Mexicano del Café (INMECAFE); éstas se distribuyen, principalmente, a 

lo. largo de las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, Sierras Madre y 

Norte de Chiapas, Sierra Madre del Sur y en pequeños segmentos de la.Sierra· 

Madre Occidental y el Sistema Volcánico Transversal, en altitudes comprend.f 

das entre 250 y 1 500 msnm. (mapa 1) 

Por la naturaleza pro¡:Íia del cafeto, las áreas cafetaleras, ut:i.! 

cac.ias en vna·zona intertropical, aprox:lmadamente entre lo~ 14° y los 22º de 

latitud norte, no presentan diferencias muy marcadas en cuanto a sus ca"'8ct_2 ·· 

rísticas físico-ambientales, sobre todo si se:. conparan con los profundos. co~ -_ 

trastes sociales y económicos que las caracterizan. 

Oe acuerdo a estudios realizados por el INMECAFE~/, sobre la 

ecología de las áreas cafetaleras del país, un gran porcentaje de ellas. se 

·localiza arriba de los ?00 msnm y excepcionalmente se localizan pequeñas 

áreas en altitudes superiores a 1 500 ms~/, lo cual, unido a factores de 

baja luminosidad, tempe:raturas frescas y efectos de latitud, favorece el cr~ 

~/ INMECAFE (19?9). Tecnología cafetalera mexicana; 30 años de investigaci6n 
y experimentaci6n. INMECAFE. Xalapa, México. pp. 1?4-182. 

2/ El 16 "/o del área cafetalera del pa!s se localiza 9n altitudes menores de 
6ÓO msnm (zona baje ) ; el 44 ·o¡, entre 61JO y 900 msnm (zona Media ) y el 40 'lf 

'restante en altituoes mayores a 900 msnm (zona alta). 
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C:l.lniento, f'n.ictif'icaci6n y calidad.det ~af'l§ cosechado, en zonas ganeralment:e 

"\'mcx'ltañoeas. cUY&s perspectivas econ6niiCas son·111Uy restringidas para otros cú! 

· : .. c.tivoa. 

DELEGACIONES 
t.· Atoyoc,ci• Alvor•1 ,Gro. 
2: Coot•P•C , Ver. 
!, Cerdobo f Ver •. 
4. Oa•aco , Oaa. 
a; ·fa9cíflco Norte 
6." Temoaunchole. S.l.. P. 
T; ,TtÍpactu.111[1 1 Ctih. 

· • -Tl111>Gc0Wan~ Ver. 
9. ·Tu•nG ·ouueu .,., Chis. -

-10,- x1CO't•r~i: d• -JuQ,.-z. Pu•. 
'-~l .. ·zecopooatla, flu•. 

ZONAS CAFETALERAS 

MAPA Nº 1 

/ r--...\ 

... 
•·••u~ ... 

.... 

A nivel nacional el. promedio de la temperatura: máxima media va-': 

ria entre·2.1.3°C para La Unión, municipio de Zihuateutla, Pue·. y 30.6°c para 

san .Ji.ian de las Flores1 municipio de Atoyac de Alvarez, Gro.; la temperatura 

m:lnima media oscila entre 10°C para Chapulhuac~n, l-'go. y 19.9ºC ¡:;ara San 

"Ju.ande l.ás Fiares, Atoyac de Alvarez, Gro. Ocasionalmente se prese;,tan't8!!1 .. 

peraturas muy bajas que originan heladas y, por lo tanto, p~rdidas conside~ 

bles de cosechas y careto~; esto ocurre en los estados de San Luis Potosi, 

Hidalgo, Puebla y Veri!'cruz·. EJ, promedio de la temperatura media varia entre 

,1?,5ºC para Actipan, municipio de Tlanchinol, l-'go. y 25.3°C para San Juan de' 

las Flores en Atoyac de Alvarez, Gro. 



11 

En cuanto a prec:Í.pi.teci&n. plu~i.al, el pranadio rdnimo -es de 

1077 mm y corresponde a San Bartola Tutotepec, Hgo., la media ~xi.ma.es de 

5075 mm y se registra enºSan .Jer6nimo, municipio de Unión .Ju6rez, Chia; El 

prmei::lio nacional ea de 2200 mm. Todas las 4reas caf'etaleras cuentan con 

·pr;-ecipi.taci6n abundante, a excepción de Nayari.t y, sobre tecla, Sue1'1"erD¡ ·. ~n 

ambos casas hay un periodo de baja precipitaci6n comprendido entre ncvi_an

bre y mayo (siete meses), en el que loa caf'atos reducen au capacidad y vida· 

productiva. -

La insolación ef'ectiva para dos regiones caf'etalereis represe!! 

tatives: Soconusco, Chis. y Coatepec, Ver.,,está comprendida entre 1 ?94 y· 

1 893 horas al año, equivalentes a 4.9 y 5.2 horas diarias respectivamente. 

En la mayor!a de las áreas caf'etaleras 105 .suelos .son de ori

gen volcánico y pueden haberse dasarro:Ll.ado sobre depósitos recientes, coma!! 

mente cenizas volcánicas, como ocurre en la región de t-Uatusco, Ver.; o pus-: 

den. encontrarse muy intanperizadoa: cama ocurre en la reg_i6n de ScconJsc·a, 

Chis. De, menar importancia son los suelos desarrollados "!obre rocas-. sedime!!: · 

tarias sil!ceas o calcáreas, observados en la región de las 1-Uastecas potes,!. 

na e hidalguense. • 

Es conveniente aclarar que a pesar de que las áreas caf'etale

ras del pa!s se han establecido, por la experiencia, en las regiones consid~ 

radas como adecuadas pera el desarrollo del cafeto, un porcentaje considera

ble de ellas no lo es; de hecho, INMECAFE2/, basándose en parámetros altitu

dinales y climáticos, señala que de las 356 253 hectáreas sembradas con cef'A. 

en 1979, el 14.1 "/o (50 3815 Has.) se encontraban en áreas "marginales", es d,!! 

cir, que no eran apropiadas pare el cultivo económico del cafeto, )18 que las 

exigencias climáticas de las plantas se cubren sólo parcialmente o de manera 

§./ Celis O., A. "Notas sobre las condiciones ecológicas de las zonas caf'et~ 
leras marginales dél pa!s", ·ºen Bibliocaf'~. Bolet!n bibliográf'ico-infonna
,tivo del INMECAFE. Vol. VIII, Nº 2 marzo-abril de 1985. Xelepa, Ver. pp. 
1-7. 
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'irisuf'ic:1ente, provocando un crecimientÓ y desarrollo insatisf'actorio; que, i!! 

cide en bajos rendimientos. De dicho porcentaje, en al Estado de Veracruz 

hay 14 491 Has. que representan el 28.8 °/o, seguido por Oaxaca con 8 924 Has. 

que alcanzan el 1? "/o, sin embargo, Hidalgo y San Luis Potosí tienen su mayor 

SUQerf'icie caf'etalera en áreas marginales y, en el caso extremo, en los 

dos de Tabasco y Michoacán, la totalidad de sus hectáreas sanbradas con _c_af'1f . 

. son marginales. 

__ &.,.,. --.t:. .... """ ................... _ ...... , 
las condicionantes físicas específicas de cada regi6n, que actóan cemo fact~ 

res limitantes o de impulso para el· desarrollo de la cafeticultura, así como 

los requerimientos agroecol6gicos reales dal caf'eto. Mediante.la integración 

de di~~os elementos pueden proponerse medidas que contribuyan a la pl.aneación 

·.agrícola .regional, sobre todo si se considera que la agricultura es -una de 

·las activ.idades económicas más supeditadas a l.as condiciones f'ísico-arnbient.!:! 

:'les y que el cultivo del cafeto, po,r sus características tan particulares c~ 

·mo cultivo de plantación, guarda una relación aan más estrecha con las mis-

. :mas, tales como el climo, el relieve, el suelo, así como l~ propia vegeta~ 

ción natural, entrp otras. 

1.1.1 Delimitación del área de estudio. 

La geografía se ha caracterizado por centrar sus investigacio

n·es en la interpretación de los f"en6menos espaciales, hechci" que· la distingue· .. 

de otras disciplinas. En este sentido, el análisis regional, que· tradicio

nalmente ha estado ligado a esta ciencia, constituye un mecanismo muy·impor

tante en la dif'erenciaci6n de los conjuntos espaciales, de acuerdo a su es-· 

tructura y forma de organización en el territorio, convirtiéndose asi ~ri una 

herramienta fundamental pára la planeaci6n económica y social. 

Una región puede-describirse como aquella fracción de la supe~ 

f'icie terrestre insertada sobre un marco natural, que puede ser homogéneo o 

diversificado, el cual está organizado por un grupo de individuos que compa_i 
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ten una serie de caracter!sticas en cat,:in, brindándole as! cierta cohesié5n y 
homogeneidad cultural con una determinada f"uncionBlidad económica 11 es.e ellP! 

cio humanizado, dif"erenciándose con esto de las áreas vecinas. 

Delimitar una regiOn no es tarea f"ácil, ya que mucho depende 

de· los· f"ines que se persigan para poder determinBr los eleme.ntos que l~l int_!! 

·gran y en bsse a ello proceder a dividir el. territorio. Adanás,. como menc.i.2: 

na EIBtaillon, "no puede aplicarse un sistema C.nico de clasi~icaciOn al· can

ju.nto general del. país, ya que cada espacio regional. necesita un .tl"lltamiento.:.. .. 

particul.ar"Z/. Así pues, existen regiones de carácter puramente natul"lll y 

otras son de índole econ6mico-social.. En este trabajo se estudia una regiOn 

cuyo factor de integraci6n es su estructura agraria. 

En el. caso concreto de México, se carece. de un conocimiento 

profundo de 1.a realidad gl.obal. y, más aiín, de 1.a realidad· a nivel. regional.. 

De hecho, son pocos los estudios que pueden servir.como elementos de a~li

sis o como ejemplo de divisiones rt4gional.es. La regional.;Lzaci6n de Bas.sol.s, 

en donde incluye 90 regiones geoeconOmicas de tipo medio 

··nas econ6micas estructuradas en el territorio de México, prfisenta .una 

rancia con 1.a rea~idad, y es quizá l.a más completa que se ha hecho en el. 

sin embargo, 1.os estudios de profundizaci6n a partir de el.l.a son muy 

dos, ya que como él misnio señal.a: "no se ofrece un estudio a detall.e 

una de el.las, sino simplemente una rel.aciOn de dichas regiones"~/. Ademá·s, 

como "en el todo geoecon6mico predominan algunos elementos pri.ncipaies y 

otros secundarios; de esto se deriva la subdivisiOn de las regiones hasta 
9/ 

·11.ega:- ·a microregiones',_ . Surge, entonces, l.a necesidad de realizar estu-

7_/ 1-byashi M. , L. ( 1975). "La regionalizeciOn en México segiín H. Enjalbert y 
C. Bateillon"; en !ntroducci6n al concepto de regionel.izaciOn. ·Instituto 
de Geografía, UNAM. México. p. 10. 

§/ Bassols B., A. (1972). Geografía económica de México: teoría, fen6menos 
generales, análisis regional. 2a. ed. Ed. Trillas. México. p. 4DO. 

~/ Bassol.s B., A. (1980). Geo¡;1-e.ffa, subdesarrollo y rP.gional.izaciOn. 6a.ed,. 
Ed. Nuestro .Tiempo. México. p. 151. 
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dios. en 4reas más especi_t;icas, con lo 6u.al se puede conocer '14;i esp~ializa":1-
c16n -econ6iiica 'de cada área y su lugar-en la_ división del..,trabajo; 

Ahora bien, en relación a· la actividad cafetalera, muchas son· 

·].as áreas del. país en donde las plantaciones de cafetos constituyen al con

--jul'lto de unidades espaciales caracter:ísticas, -siendo una de las más-importa!! . 

tes -la-. f'ranja casi Continua que se encuentra a1ineada de noroeste· a sui-este, 

·a lo largo de las laderas de la vertiente oriental de la Sierra Madre Orien

tal y de· l::iz. e::::-::r::.t;c.<Ólunt!s oel Sist:ema Volcánico Transversal q_ue_ miran t:íacia 

~::~~-- Gv¡ru · u~ .MéxíCo, cOmp~netrándose en algunos· segmentos de los estadas de 

-_San ·Luis Patos:!, Hidalgo, Puebla y CE.xaca, y principalmente en el estado de 

·veracruz. Este se ha distinguido por la alta calidad de los caf~s coseicha-

-dos, ademáa de ocupar el segundo lugar en cuanto al volumen producido a ni

vel __ nacional. Sin emba;-gc., el cultivo •jel careto, por sí .solo, no da una d_! 

námica en toda esta extensi6n, ya que se interponen, en algunos casos, fact~ 

res eeon6micos que rigen más el prqceso de la integreci6n :regional-. 

Por esta raz6n, a pesar de que Bassols considera a la Zona Go! 
· - f"o~·de U~xi~o n C!::~"t=-:: Crtí.:11.tc;, (tú• Uoncie se encuentra innersa 1a. f'ranja qa~~~ 

-taieryi arriba señer:Lndn) cerno perfectamente dif"erenciada en el conjunto naci.2 

·nal, la subdivide en 9 regiones geoecon6rnicas de tipo medio, de donde se pu~ 

de i;1fer=ir que si bien la homogeneidad es un carácter distintivo de la-r<':-· 

-~i~n, ~Bmbién lo es 1e. hctcrcganaidad de factores, que se·complemehtan unos 

con otros, dando ci.;,rta especializaci6n a algunos espacios dentro de la mis_-

ma. De estas nueve subdivisiones, en el centro de Veracruz aparece la re

gi6n Xalapa-Misantla, "productora importante de café, naranja y frutales, 

-además. de caña de azúcar; ajonjob: y copra .. ~,,2QI, en donde su estructura' 

agraria int&rviene como elemento ~sico en la integraci6n regional y, al mi!! 

me tiempo, el cultivo del'café juega un papel preponderante en su qinámica. 

En la realidad los límites de una regi6n no son muy claros ni 

10/ Bassols 8., A. (1972). Op. cit. p. 416. 
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pr8cisOl!I · ya que sus ca:nscteristicas c~unes se van perdiend~· gradualmente . y .: 

·· tenninan pOI" conf'undirse con las de_ las regiones adyacentes; sin emt11tr90,· • 

.varios.autores han señal8do la importancia de los limites.que debe tener 

una región. ·Asi, Carrillo Arronte menciona que "el espacio debe .. eatar·div_!' 

di,do en regiones geográf'icas continuas que sean adecuadas tanto pare·el anA . . . . .lll . ,·· -
lisis como pera su manejo politice y administrativo": Por' lo tanto_,. las. 

condiciones actuales necesitan ser estudiadas en base a los limites politi-

· · "'"':-•uimi.nistl'Btivos. Desde luego, cabe acJ.arar que l.a división administrat,!. 

va del pais es inadecuada, ya que no refleja la realidad geográf'ico-econ6ril!' ~ 

ca existente, por estar basada en ~rincipios capitalistas o incluso precap:!, 

talistas del desarrollo social y econ6mico, '10 cual hace evidente la naces! 

dad de estructura-una nueva división administrativa que coincida, en la ma-

yor medida .posible, con la realidad. Pero en tanto esto no se lleva a cabo, 

no es conveniente omitir los limites municipales, ya que .f'acilitan el mane-

jo de los datos estadisticos, además de ser las unidades admiriistrativas las 
I 

que se consideran para ejecutar los planes de desarrollo.· 

Finalmente, para proceder a la delimitación del. Area.de es;:u_ .. 

dio, se consideró.la disponibilidad de los datos existentes sobre '1a región, 

ya que es un aspecto muy importante que facilita 11na mejor comprensión :Y ma-
' . '. 

nejo de la zona. De esta manera, debido a le escasez de estadísticas verid! 

ca.s y completas, se decidió trabajar con la informaci6n·estadisticas que di~ .. 

pone el INMECAFE, y a pesar de que existen discrepancias en l.8s cifras ofi;_'. 

ciales que se manejan a nivel interno der.tro de la misma institución, ~stas 

son muy. valiosas por su actualidad. 

· De esta manera, abarcando la mayor parte da los municipios de 

la región "Xalapa-Misantla", se ha escogido a la Región Caf'etalera de Coate

pec (~e), cuyos limitas ~orresponden a los veintidos municipios que centro-

Romero L., R. E. ( 1975). "La estrategia del desarrollo regional y las re 
giones geoecon6micas de México, según R. Carrillo Arronte", en Introduc: 
ción al concepto de regionalización. Instituto de Geograf'ia, UNAM.· ~xi
co. p. 9. 
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la la Deleg'aci6n de Coatepec, establec~QOS ?ºn fines t~nicos y_administra

tivos por el IillMECAFE .E/ Sus coordenadas extremas son 19°11 '30" y 20º_09 '30" 

de latitud norte y 96°24'08" y 97°15'49" de longitud oeste, lo cual la ubica 

--en unei- zona intertrop:ical, abarcando una superficie de 362 173 hectáreas 

{s,-"' de la superficie total estatal); la superficie de labor en la ACC es ~e 

aproximadamente 126 310 Has., de las cuales el 24 "f. (30 1??.25 Has.) están 

_ocupadas por cafetos. (mapas 2 y 3, cuadro 1). 

Dada la particularidad que -afrece 1.a c,.ct:1.v:tdad co.fct!:ie·re. e'. la 

R::C', además de los marcados contrastes que se má-c~ZB.n 0'1:Cí:-e_ l~-:b~::;c.7.Qj -::-;:~ 

producci6n cafetaleros, la convierten en una cie las regiones mll.s- interesan

- -- tes para ar.alizar los problemas que engendra dicha actividad en el pais. 

Ahora bien, como un primer nivel de análisis, en este trabajo 

se aborda en -las páginas siguientes el medio f'isico regional y su integra--_ 

_ c-i6n f'inal a través de una zonif'icaci6n egroecol6gica en Funci-6n del cUltivo 

dél careto. 

' -1.-_1.2 Des-::ripr.i 6n geolÓ(Jica y topográf'ica 

El ;elieve terrestre desempeña Un papel muy :importante én ltl~ , 
áctividades económicas y sociales de una regi6n, ya que al influir en las -c~_

,racteristicas climáticas, en el tipo de suelos y en la vegetaé:i6n, -estos a 

_ au vez lo hact3n en las actividades agricolas, ganaderas,- - f'orestales e indus- ___ 

triales, as! como en l_os asentamientos humanos. 

En el pais existen 11 delegaciones caf'etaleras, en las cuales INMECAFE 
cuenta con una estructura técnico-administrativa para el desarrollo de 
sus programas. Una delegación está integrada por zonas y ástas por mu~ 
nicipios, ejidos, congregaciones y f'incas. En la Delegación Coatepec, 
int_egrada por 6 zonas; se llegan a incluir hasta 24 municipios y e~• 
otros casos sólo 18, pero los más estables son los 22 ref'eridos en este 
trabajo, do~ de ellos: Chichiquila y Quimixtlán, aunque pertenecen al 
estado de Puebla, tambián están integrados a la dinámica de la región. 
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Cuadro Nº 1. COA TEPEI::. "r.t.m:L:.ipios cafetal.eros" 

MUNICIPIO Sl..f'ERFICIE EN 1-ECTAREAS 
tota1

1 
de l.abor

2 
con ca1'é

3 ~4 

'· Alto Lucero 72 548 6 B44•B 534;50 .· 22.4 
2; Ayahualulco 14 806 3 69'2.4 15.?5 0.4 
3. Banderil.l.a 2 221 1 228.3 42.00 3.4.·: 
4. Coacoe.tzintla 5 100 1 408.4 3.00 0.2 
s. Coate¡:1ec 25 581 9 851.1 9 48El •.. so 95;_3 ___ .. 

.6. t,;osaut.i.án de· c.:arvaja.l 7 236 2 731.0 2 526.00 92;5· 
7. Chic.onquiaco 6 827 3 536.S 946.00 26.? . 
8. . Chichiquila, Puebla 10 0?8 59'2 .4 139.?5 23.6 
9. Emiliano Zapata 39 482 24 3~3.4 2 037-. 75 8.4 

10. Ixhuacán de Madero 11 433 2 259.0 293.75 13.0 
11. Jalcomulco 5 840 4 235.9 186.50 4.4 
12. Jilotepac 7 238 4 091.6 685.50 15·~7 

13. Juchique de Ferrar 25 910 9 813. 1 5 705.75 58.1 
14 •. Nac:Ílinco 12 338 3 881.8 332.00 8.5 
15. QJimixtJ.An, Puebla 11 481 1 194.3 269.75 22.6 
16. Teocel.o 5 429 ' 2 625.3 453~50 5S.4 
17. Tepet1án 8 390 2 366.6 77.?5 3.3 
18. Tlal~huayocan 2 961 1 169.8 ~6.00 2.2 .... 
19. Tlaltetela 25 650 6 940.0 866.75 12.5 
20~ Vega de A1e.torre 31 09'2 20 600.7 395.50' . 1.9 .. 
21. Xalepa 11 845 6 890.4 900.50 13~1 
22 . . Xico 17 685 6 042.7 2 244.?5 37.4 

T O T .AL 362 1?3 126 309.8 30 177.25 23.9 

SIC, DGE. IX Censo General de Pob1aci6n, 1970. Veracruz_y Puebla. 
2 SIC, DGE. V Censos Agricola, Ganadero y Ejidal, 1970. Veracruz y Puebla. 
3. INMECAFE. Censo Cafetalero 1980-1982. Inédito. 
4. Porcentaje de la superficie cafetalera (3) con relación a la super7icie 

de labor (2) por municipio. 

Nota: Los municipios señalados aparecen con la denominación que utiliza el. 
INMECAFE, es conveniente aclarar que el municipio de Emiliano Zapata 
tambi~n se conoce COIJIO Dos Ríos, que es su cabecera municipal; Tlal

tetela es cabecera de1 municipio de Axocuapan; en el caso de Ixhuacán 
de Madero, también se le _l.lama Ixhuacán de los Reyes. 
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En este trabajo, debido a 1a esca1a uti1izada ( 1 :250 000), no 

:se. pretende dar con exactitud .1as diferentes fonnes de1 re1ieve y 1os .Proce

sos morfo10gicos re1ecionatlos con e1las, sino simp1emente esbozar, de manera 

muy genera1 1 . 1os e1ementos esencia1es de1 re1ieve· desde e1 punto de· vista 

geo16gico y topográfico. 
' 

De acuerdo con 1a cartografía de 1a Secretaría de Programaci6n 
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y Presupuesto, la región caf'etalera de'qoatepac (RCC) corresponde pr6ctica-. 

menta .. a dos pr~vincias f'isiográf'icas: el Sistena Volcánica Transversa1, ,que 

p~~aiiina en casi tod~ laºregión, caracterizado por una gren masa de roca~:· 

!.gnee.s extl"Usivas acumuladas en innumerables y sucesivos episodios volcáiii-". 

··coi¡¡, que ee iniciaron a mediados del Terciario (en el Mioceno, unos 26 mil~.2. 

nas de años atrás ) y continuados hasta el presente. Entre las estructuras 

m6s representativas de este origen se encuentran la Sierra de Chiconquiaco y 

· --lá .Sierra de. Teziutlán (en la pe-rte centro-norte, cuya altitud es de 2. 500 ·:y· 
- ··--- -'-·-····-·· <-.·•--··---· 

2 000 m.s.n.m. respectivamente), el Cof're de Perote (al oeste, con 4 250·m.: 

s.'n.m.) y el Pico de Ori~aba (hacia el suroeste, con 5 610 m.s.n.m. ). Esta 

provincia presenta un sistema ramif'icado de ~allas y f'racturas, lo cual de~ 

ta· aún una cierta inestabilidad tect6nica. 

El Sistema Volcánico Transversal descansa s~bre f'ormaciones C,!! 

.. lizas que fueron depositadas en el Cretácico inf'erior (hace 100 millones.'de 

. años) du~ante un periodo de transgr¡?siones y corresponde al. basamento geo16.-. 

.. _ .. QiC() de.la.Sierra Madre Oriental, l.a cual sufri6 procesos 
0

de plegamientos.·y 

:·.f'a¡.lemi~ntos originados en e1 Eoceno por :La orogenia LarariiidiaÍ"lét¡ ~sts.5 fer-,. 

maciones af'loran e~ p~queñas porciones muy localizadas del sur dé la región;· 

La otra provircia f"isiográf"ica, Llanura Costera del. Gol.f'Ó:de_ 

¡'"J.~éxico, .qua se o..xt:IFJnda por debajo de la cota da los 600 m.s.n.m. aproximad!! 

:mente, debe su origen a periodos cretácicos de sedimentación con un sustrato· .. · .......... , 

calizo, la cual. se encuentra interTUmpida por sierras aisl.adas y el.evaciones 

.. de:·P.oca altura (lomer:!os) de origen volcánico ·todas ellas, entre las que se 

pueden citar la Sierra Chichimecas, el. Cerro La Morena y el Cerro Parote 

(con altitudes de 900, 1 000 y ?50 m.s.n.m. respectivaménte), ubicados en 1a 

porción noreste de la regi6n. 

Aunque es evidente la existercia de una combinación co;npl.eja 

de geof'ormas en la ACC, el· reli~ve, en general, presenta pendientes modera-

· das•en la costa, donde predominan planicies y lomerios con pendientes hasta 

del 10 ~. y se vuelve más abrupto hacia la porci6n occidP.ntal caracterizado 
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por barrancas y montarlas con pandiente'a. superiores a 40 '{.. ·En la porción 

intennedia e><iste una zona de transición que ·abarca la ma)IOÍ" 'parte da 1á -~ 

gi6n, constituida por sierras· y lanerios con una pendiente pranecii~·: cie'2°"J ... 
. w (mapas 4 y s). 

De a.cuerdo con estudios realizados por el CEC~ y e~ ba- .. 
se a la infonnaci6n de las cartas topográfica y geol.égica 1:250 000; elab,2 .. 

. ra.cíic ¡:¡= le S?P, el érea rle .i;istudio se encuentre ubicada sobre dep65U~~ 

. . . - _,._ .. -

tices del. Plioceno y el. Cuaternario, en los que predominan las lava~, bre-

chas ·y tobas.basálticas y andesiticas (materiales originados 

'mo ·.reciente de la zona, en la cual se pueden observar más de 10 pequeños co

nos volc!!nicos). Los dep6si tos de materiales elásticos.· están representados 

princi'palmente por materiales piroclásticos tipo cenizas,· _arena~·. escoria~ .Y 
'tiómbas andesiticas con altos contenidos de materiales pUmáceos, localizados 

principalmente en los municipios de, Xalapa, Coatepec, Xico, Teocelo y Ct.íaau..; 

tlán; y depósitos elásticos tipo basálticos con altos contenidos .. da' materia"'-. 

les ·farromagnásicos en Jilotepec, Naolinco, Tepetlán, Chic~nquiaco, ·Aito:·Lu-.· 

cero y en Juchique. de Ferrar. Parece ·ser que las eriipciónes .·iu~ron ·an·su 

yo~ parte de tipo vulcaniano. 

Los derrames lávicos que exist·en están representados por 

ñas coladas basálticas, estos son los vestigios m.ás recientes del vulcani~o 

·da· la zOna,· con aproximadamente 2 500 años de e.nt.igUedad, mismo~. que· puSd9n 

observarse en el Volcancillo que da al ponient.e de La ;Joya, a unos 2 500.·ms-· 

13/ Un estudio de las unidades de pendiente y las formas del relieve en rala· 
ci6n a la extensión que abarcan en l.a parte central del estado de Vera~- .. 
cruz, elaborado en base a fotografias aáreas, se puede consL1ltar en: 
Fuentes F., R. (1977) Qp. cit.; y 
Sancholuz, L., Marten, G. y Zolá, M. ( 1981) "Tipos de tierra para la p~ 
neaci6n ecol.6gica ¡:iel uso d,. la tierra" en Bi6tica. INIAEB, Xalapa, Má-

' xico. vol. 6, no. 2. pp. 155-173 . 

. 14/ Fuentes F., R. (1977) 0p. cit. 
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·nn, la d•l Volcan::ito que se ereuentre 'al norte de Coacoatzintla, las cola

dlla.di.l '.v'olCt!n °Me.cuiltépetl en ~lapa, y las de los volcanes de Acat1'n· en 

N!!ol_ineo, y Tepetlén, que se juntan en el fondo de la Depresión de Almolonga -, . 

. . mn las -coladas del Volcancillo y de Coacoatz:intla y casi llegan a Actopan . 

. Se~ha llam8do Depresión de Almolonga al be.jio situado al norte de los muni~.! 

_-.piois de Banderilla¡ Xalepe y Emilieno .Zapata, el cual- t:iene una fnnna irreg¡¿ · 

lar,· alargada de oriente e poniente y comienza en los municipios de Las Mi

na_s y Tata1;:1.la, al r.orte del Cof"ra de Psrote presentando varias remif"icec_io-

el norte; le depresión termina al este del poblado de Actopan, cerca de la 

costa. 

La mayor parte de la región esté cubierta por los materiales 

·piroc1ásticos mercionados y los derrames lávicos s6lo cubren una pequeña 

6rea del.total. Algunos de estos escurrimientos lávicos (malpaís) están ya 

" ••. semiocultos por varias capas de,depósitos y sedimentos posteriores, ·otros 

aún aflorando sobre la superficie, todos ellos en diferentes etapas de intB!!.! 

. i 'ó ' "15/ ·.; pe_r zaci n. . . -

El eetrato sobre el cual reposan estos materiales elásticos e~ 

tá constituido por grandes mantos de lavas basálticas más antiguas, posible

mente .originados durante la primera actividad volcánica de la zona, durante 

ál Terciar~o ·t?iupt:u"ior .. (Mioceno). Estos -manto::i se cn::ucntren al noroeste. ·:a 

-todo lo largo de la zona· y pueden observarse en los lados de le Depresión'. de 

· Almolonga y en cañadas profundas, como por ejemplo en la cascada de Naolineo 

en donde es posible observar ~ás de ocho estretoo correspondientes a ocho 

grandes erupciones, as! como en la parte centro y sureste de la zona consti

tuida por profundos depósitos de cenizas volcánicas (pumáceas consolidadas·, 

llamadas comúnmente tepetates), originadas también durante la primera activ_! 

15/ Ortega o., R. ( 198"1). "Vegetación y flora de una corriente de lava (mal
-, pais) al noreste del Cof"re de Pereta, Veracruz" en Biótica. INIREB. Xa

l.apa, M~xico. vol. 6, no. 1. pp. 5?-9?. 



25 

dad volcánica de la zona. Estos depdsi~os son posibles de observar en lisa· 
barrarcas.de CÓrral Falso, en el río Los Pescados a la altura de·Jalcomulco,. 

en el puente de la carretera Xalapa-Huatusco y en los barrancos al eistr; de ¡. 

Mata Oscura sobre el camino a Conejos. 

Los mantos de lavaa basál.ticas y dep6sitos de tobas voléánic·as 

se. encuentran sobre estratos más prof'undos de calizas marinas- del Mesozoica· 

( Cretácico). Los estratos de calizas pueden observarse en dif'erent.es pñrtes 

de la De¡:¡resi6n de Almolonga, debajo de los mantos de bas,.1tn" '=" '1il:::tc;;::::;··:·:::-~· 

Coacoatzintla y La Concepci6n, donde están caracterizadas por calizas bla'1-

cas bien consolidacJas con gran abundancia de f'6siles como equinodermos, mo

luscos (pelecípodos y gaster6podos) y peces. También pueden observarse aFl,e 

ramientos de calizas semiconsolidadas ocupando una amplia zona al sur de los .. 

municipios de Ixhuacán, Chichiquil~, Q.Jimixtlán y parte de Ayahualulco, Tla.! 

tetela, Jalcomulco (sobre las terrazas del río Los Pescados) y Emiliano Zap~ 

ta (en Cerro Gordo y Carrizal). 

La f'orma de erosi6n más importante en la regi6n.es la f'luvial, 

que na tallado barran::es y cañadas muy prof'undas acarreando gran cantidad de 

materiales hacia le. Llanura Costera del Golf'o donde, por su relieve casi pl_!! 

no, se han acumulado i~portantes dep6sitos aluviales hasta la desembocadura 

de los ríos. Materiales de este origen se hallan en los municipios de Vega 

de Alatorre y Alto Lucero, prin::ipalmente. Óep6sitos e6licos también de or1 

gen muy reciente (Cuaternario) se han acumulado en pequeñas porciones del 11 

toral, dando lugar al paisaje típico de las dunas costeras o médanos del Gol 

f'o de.México. 

Existen además asociaciones de areniscas y conglomerados del 

Cuaternario que af'loran hacia la parte sur en los municipios de Tlaltetela· y 

Jalcomulco, a lo largo del cauce de los ríos Huitzilapan y Santa María, cer

ca ya de la confluenc~a con el.río Los Pescados. Al norte sobresalen en una 

extensi6n muy reducida de Juchique de Ferrar asociaciones de lutitas y are

niscas del Terciario inf'erior (Eoceno y Oligoceno), se trata de roc~s detrí~ 
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ticas depositadas debido el leventamieh~o de la Sierre Medre Oriental. 

Es conveniente recordar que tar.!;o el relieve cano ··a1· matérial 

geol6gic.o ·que lo· conforma tienen una inf'luencia decisiva sobre el movimien

to. del agua y los procesos de erosión y f'onneción de suelos y par consig-uie!!· 

:.· .tS. influye en les posibilidades de uso ..del suelo y su potencial productivó, 

sobre .todo en este regi6n don¡:le existe una fuerte pluviosidad y un porcent.! . 

je"cor1siderab~e __ de. su_ superficie presente pendientes mayores al·40 ~· Por 

lo terito, debe tenerse en cuente que el suelo requie~a una: bl.Jena c.obertüra··' 

vegetal, por lo que puede considerarse como no apta para la agricultura in

tensiva en cultivos de escarde y aclecuada pera cultivos perennes, tipo caf,!? 

··tales, o pare practicar une explotación forestal racional. 

· .1. 1.3 Condiciones climáticas e hidrol6gic'2s. 

Entre los factores del medio, el clima ejeree une influencia 

decisiva·tanto en la distribución de la vegetación natural como en el:desa~· 

'.".-~~lO: --~e.,iOs:cul.tivOs. Como 1as p1antas adapl::B.n .. su c-iol~~ ü1.o1t.gic~· nl. 

tr.anscurso climático medio de un lugar, cada fase de su erecimientD y detse-·· · 

.. "·rrollo C:orrespondB' a condiciones adecuadas segijn sus necesidades y sólo cie!: 

.tas sit~aciones obst~yen o dificultan su desarroilo, de ahi que la incerti..;.. 

dumbre y' el riesgo climáticos en la actividad agrícola sigan :;icndc. dos limi 

,··tantas constantes que, lejos ,de estimularla, frenen el desarrollo de este 

sector productivo. 

Desde e1 punto de vista climático, la RCC es, sin duda, muy i!! 

teresante, pues debido a la corta distancia entre la costa y les montañas 

el~vadas del occidente, se tienen diferencias climáticas bien marcadas,.de

terminedas por factores como la latitud, que la ubica en una zona intertro

pical; su orientación hacia el Golfo de México, lo cual favorece un ciclo 

lluvj.oso prolongado pqr la elevada humedad de la atmósfera y .le direcci6n de 

lo~vientos dominantes del este y noreste; y el relieve accidentado de las 

estribaciones del Sistema Volcánico Transversal, que propicia un escalona-
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miento morf'oclimático con una tendencih.genera de aumento de la precipita

ción y dismit11Jci6n de la tempera.tura hacia el este. 
.. L. 

De esta manera, tomando como ref'e encia la clssif'icaci6n .cli-·• 

•.tiea de l<eppen modif'icada por E. García ( 1970 , para la Aepliblica :r.Ce>d.ca~ · 

l'lEt, en la rsyi6n existen cuatro grupos.de clima cálidos, ·semicálidos·, ti!!!> 

plados y semifrios (mapa s), les c~ales se dese iban a c::ontinuaci6n: 

1. GRUPO OE CLIMAS CALIOCS. En la rqgi6n se t · enen cinco variantes clima.,. . 
'" 

ticee da est& yrupo, aoan;ando los municipi s de Vega de Alatorre, .. fli::.c~e 

- '..Juci4".i..C¡ue oe t-errer, E y SE de AltO Lucero, J lcomulco, SE de EmiiianO -~ 

pata, SE de Coatepec y la parte E de Tl~ltet>la. 

Este grupo se caracteriza por presa ter una temperatura media 

del mes más f'río mayor a 18°C y una temperat ra media anual mayor a 22°C. 

Las variantes son: 

I. A!n(e). Cálido húmedo con ll4vi.as en varan , % de lluvia inv'ernal en

tre 5 y 10.2 de la anual; precipitaci6n de mes más seco menor :a SO ,. 
mm. Es extremoso, con una oscilac::i6n térmi ·a entre. '7 y 14°C; 

Juchique d~ Ferrar, altitud 800 msnn. 

II. Aw~ (w )(i ')g. Es el más seco de los cálidos su!:>húmedos, con lluvias., en 

Verano y presercia tie canícula, con un cocient& P/T menor a 43.2 El. 

porcentaje de lluvia invernal es menor a 5 e la anual Y la precipit.!! 

ci6n del mes más seco menar a SO mm. Tiene poca oscilaci6n:térmica, 

entre 5 y 7ºC y marcha anual de la temperat11ra ·tipo Gangas. Estaci6n 

El Zetal, 415 msnn . 

. III. Aw'.¡(w)(i •)g. Es intermedio en cuanto al gra o de humedad entre el Aw
0 

y el Aw, con régimen de lluvias en verano cociente P/T entre·43.2 
2 ' 

y 55.3. También presenta canícula, porc::enta e de lluvia invernal me-

·nor. a 5 de la a.nual y precipitaci6n menor a ·o mm en el mes más seco. 

La marcha anual de la temperatura es de tipo Gangas y con poca osci~ 

ci6n Térmica. E~taci6n Zempoala, 25 msnn. 
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IV. Aw2(w)(i')g. Es el más húmedo dé los cál.idos subh6ntedoe, can un c~ 

c:l.ente t>/T mayor a 55.3. Por la demlis,. es semejante· a .los das ente-' · 

rieres. Estación Vega de Alatorre, 10 msnm. 

IV•. A111
2 

( w )(i ')g. Tambi.1n corresponde a loa más húmedos de los 

húmedos, reune las caracteristi~as d&l anterior, sólo que 

sequía intl"fte&tival (can!cula). EstaciOn Villa Jara, 475 msnm. 

Los climas. cálidos c;ue se han descrito son de poca 

•..U,d" ··1A eecasa. extensión c;ue alcanzan en J.as zonas cafetaleras ·de;' la, 

'giOn, adernés, considerando l.os requerimientos agroecol6gic;,s' de iCis cafa:··· 

tas que se explican en el apartado 1.2 .2 •de este 

bles,· principalmente por una deficiencia hidrice que repercute en su cal! 

dad. Las cafés de esta zona son los llamados "suaves de Coatepec", de 

acuerdo a·una denoninaci6n utilizada por el INMECAFE. Estos se producah· 

abajo de los 600 msnm. 

2, GRl.f'O i¡>E CLIMAS TE!lf'LAOCE. E!lte grupo está dividido en dos subgrupos: 

'· 1c:;. :::c:::!.:::filidos y 'J.ljc:; tF=amp1ados propiamente dichos._qu.e .. ·se desarro1ian en 

· la región como .sigue: 

SUBGR.Jf'O DE CLIMAS SEMICALIO(E. Estos son los climafj ,;,¿s e)(tendidos,: 

aproximadamente ent~e 600 y 1 600 msrm, abeircan prácti~¡;.,;;,,.:;te i:·odos 

·los municipios de :La región, a excepciOn de. A)tahúelulcci .. _ Es1:;án repre.-. 

sentados por dos tipos climáticos: 

V. (A )C ( fm )w"a (i • )g. Es el más cálido de los semicálidos hómedoe, 

con temperatura media anual mayor a 18°C y la· del mes más frío 

menor a 18ºC. El porcentaje de lluvia invernal es. menor a· 18 

con respecto a, la anual, presenta lluvias todo el año y la pre~ 

cipiteci6n del mes más seco es mayor e 40 mm. Presente canícui~. 
Su verano•es cálido (la temperatura media del mes más cálido es 

mayor a 22ºC) y tiene poca oscilación térmica (entre 5 Y 7°C). 
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E1 mes más caliente del a~o.sa presenta antes de junio, por lo 

que la mari::ha anual de la temperatura es tipo Gangas. Estaci6n 

Xalapa, 1 35,. ;n )' Estaci6n Coatepec, 1 225 m. 

(A)C(ní)w"a(i ')g. Clima semicálido húmedo, en cuanto a tempera..,. 

ture se registran las mismas características 

· ci••e el ráQimen de lluvias es en verano, con un pori::entaje de .. 

·Ul.via invernal mayor a 5 y la prec:ipitaci6n del mes m&s- seco'· 

es menc.'t' a 40 mm. También presenta canícula. Est:ación Teccel;¡/ · 

1 218 m ... 

En base a la evaluaci6n de euá características esta zona es 

la más importante tanto por el volumen corno por la calidad del caFé 

-producido, aquí SR cosechan las calidades conocidas como "lavados 

Coatepec" (de 600 a 900 msnm aproximadamente), "prima lavado" {de 

a 1 200 msnm) y "altos de Coatepec" (entre 1 200_ y 1 800 msnm). 
I 

diferencias se deben en buena medida a la variaci6n en el grado de 

medad de estos tipos climáticos. 

8) SUBGAUPO DE- CLIMAS TEllPLADCE. Están caracterizados en la 

tres tipos, cuya altitud varía de 1 600 hasta casi 2 600 msnm. ·En to-_· 

dos ellos la temperatura media anual es entre 12 y 18°C y la del mes. 

más f'río entre --3 y i8ºG. 

VII. C( fm )w"b(i 1 )g. Es un clima templado húmedo con lluvias· todo. el 

año, precipitaci6n del mes más seco mayor a 40 mm y la lluvia 

invernal es inFarior a 18 ~ de le anual. Cuenta con un verano 

fresco largo ya que la temperatura media del mes más caliente 

es entre 6.5 y 22°C. Presenta canícula, tiene poca oscilaci6n 
' ténnica {entre 5 y 7°C) y la mari::ha anual de la temperatura es 

tipo Gang~s. Estación Naolinco, 1 605 msnm. 

VIII. C{m)w:'b{i')g. Clima templado húmedo con lluvias en verano, pre-, 
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cipitación del m~s más seco'm~;;or a 40 mm y un porcentaje de llu

via invernal mayo,- a 5 da la anuel. También presenta canícula. Sus

care.cteristicas de la temperatura san semejantes al anterior. Est~-

ci6n Las Vigas, 2 421 msnm. 

IX. e{ w2 }{ w )big. Es el más húmeda de los templados subMmedos, prese!! 

ta lluvias on verano y un coeficiente P/T mayor a 55.Q. El porce!! -

teje de lluvia invernal es menor a S. con respecto ~ la anual y lá 

r-rF>Cioitsción del. mes más ~eco es menor a 40 mm. TBll\bién ·posee.un· 

vereno f'resco y largo, con canícula (sequía i.ntrae~t:i.va:l}. -¡::~- :!:~.;.::::--c~c... 

termal (la oscilación de·la tempere.tura media anual es menor a 
' 

5°C) y la. marcha anual de la temperatura es tipo Gangas. Estación 

Tehuipanga, 2 330 msnn. 

Esta zona. abarca una extensión muy reducida_, sin embargo, en 

ella existen importantes áreas de caf'etos que tienden a incrementar-
' se, cuya calidad no es en ocasiones buena ya que se ven seriamente 

~r.,.,uAntes heladas con un consiguient'e detrimento en la 

producción. 

3. GRUPO DE CLIMAS SEMIFRICB. En realidad los climas. semi fríos son un sub

grupo de los climas frios, de los cuales en la región se tiene un tipo 

loca1izado en el extremo suroeste, en los municipios de Ayahual.u1co, Xi,-.· 

co y Coatepec arriba de 2 600 msnm, donde los cafetales son inexistentes. 

X. C(w2)(w}(b')ig. Corresponde al más húmedo del.os climas semifrios 

subhúmedos, el régimen de lluvias es en verano, su coeficiente 

-·p /T es mayor a 55 y el porcentaje de ll.uvia invernal es menor a 5 

de 1a anua1. La precipitación del mes.más seco ee menor a 40 mm. 

Presenta un verano muy fresco largo, con canícula y marcha anual 

de 1a temperatura tipo Ganges,puesto que el. ~es más caliente del 

año es antes de junio. La osciJ.ación térmica anual es menor a 5 

por l.o que es isotermal. y la temperatura media anual. es entre 5 y· 



32 

12°C, 1a de1 mes más fr!o én~re -3 y 18°C y 1a de1 mes más ca

lia0nte entre 6.5 y 22°C. Estación ¡:iudad Serdán, Pue. 

En la figura no. ~ se presentan gráficas de precipitaci~n y 

tempersture, l)arB algunas estaciones temopluv:i.anétd.cb.s reprasantntivas de 

1a '.'regi6n. 

' .. Altitud (nt ... ) 
p •. Porl'odo de ol>.oNOd6n 

.;TM. T_,atu1a media onuol 
; P T • . P-1pl1ac:l6n total onuol 

Figura no. 1 . 
cipitaci6n da 
de Coatepec. 
GAFE •. xa1apa. 
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Gráficesde distribuci6n anual de la temperatura y la prn
estaciunes de 1a SARH localizadas en la Regi6n Caf eta1era 
Datos proporcionados por el Departamento de Bianetria, INME:-
(Actualizados hasta 1984) , 

Los fenómenos meteorol6gicos tambi~n ejerce~ une influencia 

directa sobre el desarrolYo de las actividades agropecuarias. En la figure. 

no. 2 se puede apreciar la correlaci6n que se establece entre la incidencia 

de ,algunos fenómenos y el relie11e.· En las regiones montañosas son más fre

cuentes los dias nublados, presentándose una menor insolación, al mismo tia;!!, 
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Figure n. 2 . Frecuencia de . f'e~áne.;;· · 
nos meteorol.6gicos e~ i~ p;;rt:i6n- ... .,. 
central. del. EStado ·da Veraériiz (to· 
mado de Soto E.', M. y Heras:s., G-: 
19?6). 
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po que se detectan maY.,r romero· de_preéipitaciones, por lo que ·1as tempera-. 

tu?'!!!! son r.16.s irescas y existe :na:;-cr h:..."lledad hacia la porci6n occidental. 

En.relación directa las témpestades y J.as heladas son más intensas conf"onne 

aa avanza al poniente de la región, estas altimeis causan daños severos a loa 

1 500 msr.n, sobre todo .an 1a ~pc:c:a-·1n,iGr-.: 
'·· .-,, 

nal. Los nortes son otro 1'en6:neno que af"ecta periódicamente a io5 ·culti.voa;. 
,· 

-~r!~!pel.'!?ente en ~9 co=!.:!::!. ~ierr.....!! ~=~ e~..:nee ent!"'e los me!!es de s·e;:;_t~~:;.. 
_. __ ...,,__., .-. ----- .... _ ..... __ 

.._.•~·•I •-v~-11-.1.u. 

Con respecto a la hidrolog!e, la RCC se ve inf"luenciada direc-• 

tamente por los vientos húmedos del.aste y noreste as! cono los "nortes" ·del 

Golf"o o alisios que se presentan en la estaci6n invernal. Las grandes alev.!! 

cienes del. Sistema Volcánico Transversal y la Sierra Madre Oriental.'¡ en 18 

porci6n occidental, constituyen aqu! una barrera meteorológica que retiene· 

un porcentaje considerable de la humedad acarreada por dichos vién~os en su 

avance h~cia el interior del país. 

~orno consecuencia airecta, numerosos ríos"ciesciBncieri~de-la9-

·si.erres, alimentado's por los abundantes manantiales' del área,.· ád..;,,ás ·d.;. ·~n-, 

crementar éu caudal en el cauce inf"erior por el aporte de los 

·chas . corrientes presentan un trayec.to casi paralelo con direcci6·n · oeste-es"': 

te, sen de poca e1<tensión y en su eteµa. iniCiel corr~n sobr~ ·f'ue:C>tes ptt1iditt~ 

'tes, bajando rápidamente, forman caídas y saltos, para posterionnente·atrav.!! 

sar una zona da escasas pendientes en la Llanura Costera antes de llegar a· 

su desembocadura, donde generalmente desarrollan une barra. 

Durante la estación da lluvias, y especialmente durante ·la ép~ 

ca·de ciclones, el volumen de água de los ríos recibe un incremento notable 

no sólo en sus cauces inf"eriores, sino también en sus partes altas ya que 

tienen régimen torrencial. 

Dos son los sisteOias de corrientes superficiales más importan

tes' de la región: el r!o Actopan, que nace en el Cofre de Perote con el nom7 
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bre de r!o Cedeño y recibe e1 i:::auda1 ll1:1 los ríos Neo1inco, Tepet14n, _Cap,!.· 

t:4n, T0pi1tepGc y Paso de 1a Mi1pa o Idolos, para desembocar_fina1mente 

· .. en J.a• Barra de Chachelacas. La estaci6n hidromi§trica "Actopan II" de la 

DiviS.t.&1 Hidranétrica de Veracri.iz situada a 200 msrrn, en e1 rio Actcpan, 
: . 3 . . 

nporta un vo1umen arual promedio de 500 mil1ones de m y µn_gasto:medio'. 
. ... 3 . • ' . ' 

ana]. de 15,8 m /seg. para este rlo en su cauce bajo. Cubre un llrea"'ap"-:!• .: · 

xilnada de 844 Km
2 

hasta esta estación (e1 6.rea total de 1a cuenca es. _de 
,, A.C: I 

2 015 Km~P. 

E1 rlo La Antigua tiene su origen en el rio 11.Jitzilapan que 

baja de1 Cerro de la Cumbre, situado a1 norte de1 Pico de Orizaba a una 

altura de 3 750 msrrn y se junta al rio Magueyitos formando e1 rio de Los 

Pescados, para posteriormente unirse a1 ria Sant.a María y tonar e1 nombre 

de La Antigua; vierte sus aguas a1 Go1fo de México en la Boca La Antigua. 

E1 reporte de la estación hidranétrica "Carde1" de la OHV. a unos SS msrrn ·· 
3 . 

mi11ones de m , un gasto medio 
. 3 . . 

3 378 m /seg.,. que ea e1evado.• 

indica un volumen medio anual de 1 ,819 
. 3 

al'1Ull1 de 57.7 m /seg. y un gasto máximo de 

El. 4rm Í.p
1

rl))(imada de J.a cUenca hasta esto punto es .de-2 234. i<m2
. 

17
/ 

Existen otras corrientes de menor importanci_a p~r. su vo1umen. 

·.y extensión, que desembocan directamente en el Go1fo de Mllxico y. cíe. mane-. 

ra indepiindiente. Entre e1la;;; se pueden mencionar: el __ rio Colipa, rio J_\! 

chique_, ria Santa Ana y rio El Tecuán, en el extremo noreste; y el rió P~ 

jaritos que nace en la porción centro-oriente junto con e1 ria Paso L:imón 

(i:napa 4 ). 

Ai:in durante e1 estiaje, los sistemas de corrientes que drenan 

la regiOn presentan gastos suficientes que los hacen aptos para ser apro

vechados en la generación de ensrgia eléctrica y para fin~s de riego du-
' 

16/.SPP (1984). Carta hidro16gica de aguas superficiales. Veracruz E-14-3. 
- . Esca1a 1:250 000 (ánexo). · 

w'rdem. 



rant~ todo el año. 

En la parte noreste >de w rsgi6n se localizan las legunas 

CQlltnrsa de San Agustín, Grande y Verde, estas of"recen un amplio aprÓve

chand.ento piscicola y acuicola, todavía poco .desarrollado en la actuali~ 
dad. 

CJiiü ;-L;¡ :;e ~c~.io~. }n~ mnr.anti.ales abundan en 1a · regi6~;· 

una cámara magmática subyacente adquieren altas temperaturas y gran.con

tenido de sales minerales. Los manantiales se encuentran orincipalmenta 

en las siel."l"as localizadas al. oeste y sur di" la ciudad de.;>Salapa. 

Los volcanes Plco da Orizaba y Cofre úe Ptn'ote cor.stituycn 

la principal área de recarga de acuif"eros, de ahi le importancia de:·prO-'. 

teger éstas áreas de tan considerable valor ecol6gico. 

El uso que se hace de ,los escurrimientos superficial.es y los 

mantos acuíferos as muy variad.o, pero aún e!)t~n ~utut:i::.iZC.do:::. En a.rnpJj!'B 

' zonas de la planicie costera donde se encuentre t31 Distrito no. 35, La'A~ 

tigua, abarcando u.na superf"icie de 21 531 Ha., se utiliza el riego .Princi 

palmenta para la producci6n de caña de azúcar, Forrajes, mango, papaya, 

·arroz, horta1izas y c1:tricas, mediante pr~sa.s derivador:is y le.. peque.ria , 

presa de almacenamiento "José Evaristo Melina" o "Miraf"lores", ubicada. en 

: el rio Paso de la Milpa,. a1 sureste de Xalapa, cuya capacidad es de ·1.2 

millones de m
3 .::f2./ 

Además de abastecer.de agua potable a gran número de núcleos 

de población, incJ.uyendo el. puerto de Veracruz, los manantiales y escurr.:!, 

mientes también son utiJ.izados para el desarrollo agroindustriaJ. de inge

nios azucareros, benef"icioé caretaleros y las industrias del puerto. 

El potencial hidro-l.ógico de la FCC es enorme debido a las 

j§./ ~· 



37 

a~ndantM lluv:l.as que se registren, fa:s cuales recargan los-acuiferas e 

:LnÍ:rementa~ ei caudal de los escurrimientos: superficiales, -aunado. a esto 

loa _ecúif'eros no han sido intensamente explotados, al mismo t:Lempo que el 
' . .,-;' 

grado de contaminación es aón moderado, a pesar de que las aguas :neg'res ,-
,· "¡,;1-

~-l.u poblac:l.ones no reciben tratamiento alguno. Sin embargo,- daban bue 
- .. -· ·_-. 

·carse mlldidlls pare. explotar los rei;uraos hidrológicos da la ~ión de yna, 
--"'9.,..,. .ef'iciente para satisfacer las nacesidades priorita~e, adem4s de 

---t.~1aar.1a construcci6n da obras para aprovechar el potencial hidroeUc~ 

trico, as:i cano el recreativo en los innumarab1es manantiales,, salt-65--y 

lagunas entre otros. 

1. 1.4 Ceracteristicas edafol6gicas. 

El suelo es producto, fundamanta1rnenta, de la, interacc:l.15n di-: 

n4mica entre el clima, la roca madre, e.si como el relieve.y los organisoc 

inos, los cueles le dan caracterist~s morfol15gicas, físicas y quim:Leas'" 

- ,.muy_ especificas en cada lugar. 

·oe esta manere, el suelo condiciona los patrona~ de di~trib,i'-;, .. 

ci6n de la vagetac~6n natural, asi como su capacidad de uso o vocac:l.On, 
, , 

misma que no siempre coincide con el uso real qua' se haga- sobre este:-recu.r: 

:::o. ,,Lo entel".ior provoca muchas veces serios problemas, tales corno la pér

dida -de los nutrientes y su erosión, que van en detrimento de su cai:i..d8ci Y, .. 
por con!liguiente, de su capacidad productiva. Este hecho obliga a que se 

hagan estudios que indiquen las fonnas de explotación más adecuadas de la 

_tierra considerando no solamente las características del suelo, sino tam

bién del. - cl.:iliia y el relieve. 

Como ya se ha visto, Lln porcentaje considerable de la super

ficie de la FCC presenta ral ioves .accirlentados, en donde la mayor parte de 

los suelos son de origen volcánico, desarrollados principal.mente sobre de

p6s~tos recientes de cenizas volcánicas, los cuales por su origen son de 



:1'99CCi6n 6cida. En áreas más reducidás e><isten sue1os derivados de mate

rial.es sbdimentarios, princ:ipa1mente sustratos ca1cáreos Y. que dadas las 

condiciones húmedas y cálidas cuentan con cierto grado de intemperizaci6n 

y alto contenido de materia orgánica, presentando reacciones ácidas en al7 
gl{noa casos . 

prorunctos y ricos en materia orgánica, con buen contenido de nutrientes, 

eon nace~rios pare lograr cosechas abundantes. 

Considerando los requerimiento:;¡ edáficos de lo~ cafetos (ver·. 

apartado 1.2.2 } y de acuerdo con él sistema de clasif'icación de súél.os 

FAO/ÚNESC0,..12/ se describen a continuación las prir.:::ipales unidades de SU,! 

los local.izadas en la región. (mapa no. 7}: 

ANOCSCLES: Se presentan los tipos húmicos y órticos. Son sue1os fonnados 

:tf!./ Ent110 las clasificaciones de suelos más usadas en la·actualidzd·estén· 
la propuesta por Thorp y Smith (1949); la ?a. Aproxin!ación (y subsi
guientes) propuesta por los Estados Unidos (1965)¡ y 1a propuesta por 
la FAO/UNESCO · ( 1970) para ser utilizada en la e1aboraci0n del mapé.. mu~ . 
dial. de su el.os. Se ha e1egido este último sistema dé c1asificaci6n·. 
porqúe además de que su uso está muy generalizado en México, .su .funda'.'." 
mento prictico y técnico permite un f'ácil manejo. Por otra parte, S:u~ 

que la cartogrefia e1aboreda por la SPP es en base a· este sistema, se 
prefiri6 utilizar un estudio realizado por S/\Rl-l-Chapingo ( 1982) pare 
1.a identif'icaci6n de los suelos del Estado de Veracruz, basado tambián 
en e1 sistema FAO/UNESCO. Pare estudios muy detallados sobre descrip
ci6n de perfiles, en base a la ?a. Aproximación (i.JSDA, 1960-1975) en· 

· la parte centra1 del Estado de Veracruz, pueden consultarse: 
-L6pez G., J. (1980}. Tesis. Fac. Ciencias, UNAM. 
-Lorán N., R. M. (1976}. Tesis. Fac. Ciencias, UNAM. 
-Ochoa T., E. (1979}. Tesis. Fac. Ciencias, UNAM. 
-Peña v., M. L. (1978). Tesis. Fac. Ciencias, UNAM. 
-Ramos¡ S. et al. (1982) "Edaf'ologia del cafetal" en Estudios ecológi-
cos en el agro.ecosistema cafetalero. INIREB-CECSA. México. pp. 13-32. 
El Departamento de Suelos.tjel INMECAFE, Xalapa, cuenta con amplia in
f'onnaci6n de muestreos de perfiles de suelos en los ejidos caf eta1eros 
de la regi6n. 
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d.e ceniza volc4niea, preaentari un ho~onte A prof'undo y da color oscuro 

ri.co en 11111teria org6nica pH ligeramente 6cido y minerales arcillosos poco 

cristalinos. Su textura es esponjosa. 

El uso en el que menos se destruyen es e1 f'orestal, median

t~ le e><plotaci.6n del bosque o la sel\l!I que generelmente se desarrolla ~n 

ellos, )'ll qi,,. son muy susceptibles a la erosí6n. O:upan un 15 "fo dal .4ree. 

tete:!. de la ~i6n, en altitudes que f'l.uctuan entre eoo y 2 400 msnn ep~ 

· -~~~~~: .. sobrw rtüiaves onduladoa y montañosos y bajo condicionas. de · 

cliniáa ti.i.Plados y semic4lidos. 

VERTI:SCl..ES. Predaninan los vérticos. Sua:Ios negros hlimicD!S que tienen 

perf'iles con bastante arcilla, de textura relativamente uniforme y con 

s1gnos marcados de movimiento local por contrólcciOn y dilataci6n debido a 

las alternancias da períodos secos y hGmedos. Generalme.:ite tienen un ho

rizonte A prof'undo, de color oscuro sobre un horizonte e calcáreo. Se 
• 

f'ormaron a.par~ir da materiales ricos en arcilla y elementos alcalinot6-

rr-eut>· ü ~;¡ ·=== .:¡-..le ~"'!:! niatran abunclencia .da arcilla y .tierra alcalina 

al meteorizarse. 

Son pegajosos cuando est4n h&:imedos y muy duros cuando est4ri 

sacos, ·presentando adlr.14s un agrietamiento en la Apoca de sequía¡ tienen 

una be.Ja áiacaptibiliclad a le eroiiiOn. Aunque presentan_ciertos proble:... -· mas para au manejo debicio a que au dureza difieulta su labranZa y con fl',! 

cuencia preaentan inundaciones y mal drenaje, su uti~izaci6n agrícola es 

-. variada, ya. que aon ~Y f6rtiles, s61o que se exti~nden. e'n una pequeña. 

poré:i6n de la reg16n ( f!!I, &proximlldamente ) en las zonas m6s bajas, a lo 

largo de la Llan.ira Costera y en cl1.mas c41i.dos subhúmedo!!I, siendo ocupa- · 

dos pri.ncipalmente por cylti.vos da caña de azúcar. 

CAMBISCLES. Existen.los tipoq eútricos, calc4ricos y v6rticos. Estos 

suelos son j6venes y poco de~rroll.e.dcs, abarean una superficie apro><ima-
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da de 17'(, de la región, distribuidos ¡jrincipalmente en las p•rtes bajas, -

entre 100 y 800 mn=, dentro de los clími;;s cálidos y samic4lidos y en Pe.!?, 

dientes moderadas y fuertes, por lo que presentan de moderada a alta sua-

ceptibilidad a la erosión. La prof"undidad del suelo es muy·redui::ida. Se 

-caracterium por prest1ntar en el subsuelo una capa' que parece más suelo ._ 

- que roca, ya que en ella se f"orman terrones¡ además contienen acumul.aci_-

nes no rr.uy ab-_.u .. d:r:t~:: da r.-.atarict..lett arc.illosos, carbor1ato de caléio, hie- '. 

FLUVISCJ..ES. Son de tipo eútricos. Suelos f"onnados a partir de depósitos, 

aluvi.ales recientes. Están poco de~llados )IB que carecen: de horizon

tes definidos, aunque la cape superf"icial p~ede contener, aigo de materia 

orgánica. En la mayoría de l.os l.ugares el aluvión es esb"Btif:Lcado, pre

sentando capas al.ternedas de arena, arcilla y grava, producto del acarreó 

de los rios. 

A pesar de su alta f"ertilidad, su d:l.str:ibuc:l.6n est&, restri!J. 

¡j.lúei a· la; pori::1ón 'baja donde desembocan los rlos •Juchiqu~; · Miraf"l.~l"E?s y 

Colida, ocupando un 2'J' de la región ·en una área· susceptible a inuÍidacio-· 

nas y crecidas. 

LUVISO..ES. Se presentan lns tipos cr6::;iccs y v~rticos. Son los sueles 

más ampliamente difundidos en la reg:i6n (2~ de su superficie aproximada

mente) loca1izados en pendientes de moderadas a f"uertes, entre 1 ooo· y 

1 aoo msnm. Est4n relacionadas con climas semicálidos y tsnpla.das húmedos 

y subhúmedos, donde se distribuye ampliamente el caf~. 

Se caracterizan por su alto grado de meteorizaci6n, alta CO!J 

tenido de sesqui6xidos, relativam~nte pobres _en silicatos; porosas en todo 

al perf"il y de horizontes' no bien dif'arenciados. Tienen un horizonte A, 

evidentemente resultante de la acumulación da materia orgánica, poro los 

horizontes inf'eriores no están claramente d:l.f'erenciados, existe un en-. 

riquecimiento de arcill.a en e1 subsuelo. Por la general son de baja a 
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muy baja':f'ertilidad, lo que próvoca rén.dimientos bajos. 

EJ. uso forestal da ~tos_ suel.os es muy importante y aue re!!. 

dimientaa aobresalientes. Con pastizel.es cultivados· e· induc::;c1ós P.,;rmiten ·,. 

_bue.nas .útilidades en la ganadería," pero cano su susceptibilidad a. la •ero

ei.6n. es.· ill ta., debido a este uso se hal.¡an muy erosionados . ya que no. se hi!aQ 
tomado medidas para evitar este p?"OCeso. 

Como tienen un pH ligeramente ácido, en cultivos tales como 

·· .,:;., caf'é y a:i.gunos f'rutal.eo; sus renaimientos pueden incrementarse· con un .m~_· 
4~·-·'~ - _,_,. 

:neJo ·aaecuaao que ir.cluya l.a apl.icaci6n de fertilizantes. 

·AENOZrNAS. Este suelo es poco profundo y pegajoso, se f'onna sobre rocas 

·altamente calcáreas que contienen más de un 40'/o de carbonato de c'alcio. El 

>l')orizonta A es delgado, intensamente negro, f'riftble 1 de·-:structure. grumosa: 

o granular.· Su microfauna es abundante. El perf'il. es de tipo AC y calcá.:. 

reo en toda· .su profundidad y de repcci6n neutra .a alcalina.. La t.axtura e::: 

generalmente arcillosa. 

Se l.ocalizan en climas cálidos húmedos v en · pendie.nt.as 

-. radas1 abajo ·de la· cota de los 600 .msnn, .·abarcando. aproximadamente wi-.7')1, .: 

de la superficie de la. región hacia 1a porción sureste •. 

Aunque son muy f~rtiles por su abundancia en humus, son pó-

.. jo riegocy con altos rendimientos, as:t como pastizales, sólo que aq'u:I:' .hay 

problemas de erosión en las laderas da las colinas . 

. REGCEOLES. Son de tipo eútrico y calcáreo. Su importancia es m:tnima en 

la región ya que se localizan en una reducida f'ranja costera sobre las · pl_!!. 

yas y las dunas, es.i como acompañados de litosoles en el extremo suroeste,· 

sumando una superficie aproximada del 4~. 

Además son poco profundos, carecen de horizontes genética-



111ente relacionados, su textura ·e1rersnbsa y su fertilidad es redücida. 

LITCSCLES. Los Litosoles. ocupan una amplia superficie (23'¡{. aproximadllinen

ta) diepansos en toda la región, desde pendientes moderadas heste muy f'u8!: 

tae, en 'ledenss, barrancas y malpa:!s principalmente, por lo que su suacep.;.;· 

ti
0

bil.icled e le erosión es muy varisble ·(desde moderede hasta muy' alta)~ 

Son suelos carentes de horizontes gen~ticamente relaciOn.doa 

en f'onne cll'.lra. Se f"ol'1!1an en lugares donde la rcx:a est.S muy cerca de· la 

.s~pe.rficie, por lo qu.9 presentan peca profundidad (menor de 10. cm,J,. 11ie!!. 

do por lo general pedregosos. 

En función del material que los origine, pueden ser f'értiles 

.Y arcillosos. Su uso depende, principalmente, del tipo de vegetaci6n que 

los. cubre. En bosques y selvas su uso es f'orestal¡ cuando presentan mato-· 

rr~les o pastizales se puede tener un pastoreo pero limitado. 

Condicionado por l.a S'resencia de egua suficiente y temperet_!! 

res adecuiidas, se usan con buenos rendimientos en frutales cano el. é:ef'~· • 

. ya qu.e su, uso se ve limitado por .el peligt:'Q de erosi6n que siempre _existe •. 

Los'Lítosoles y los Regosoles son suelos poco evolucionados· 

que se desarrollan en las zonas que tienen pendientes fuertes, donde los. 

procesos de morfcgénesis son más activos que los de pedogénesis. 

CASTAÑOZEM. Estos suelos se caracterizan por presentar una capa superior, 

da color pardo, rica en materia orgánica y nutrientes, y acumulación de c~ 

licha suelto en el subsuelo, son moderadwnente susceptibles a la erosión. 

Su importancia para los cafetos es nula en la regi6n, )111 qua 

ocupan el 1c¡{. de su superficie, ·en una zona baja de la llanura "Costera, so

bre un clima cálido húrr.ed~, siendo empleados principalmente para ganadería 

extensiva con r~ndimi~ntos med;os. 

Una vez presentadas las características elementales de las 
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-unidades de -suelo en la región; se puád!" decir que los /lndosoles, l.uviso-

- las y .Vert;j_soles aon los más importantes para lea cafetos. Los cambisc-

les, Rendzinas, Regosoles y Litosoles pueden ser favorables siempre y cua!! 

do ae empleen las medidas necesarias de manejo y conservación pal'.'1 su ·pro

d~ción. En cuanto a los Fluvisoles y Castañozern, au importancia es nula 

ye. .que se localizan en zonas donde por el clime, no se desari-ol.lari los ca-

fetos. 

Un _aspect.o importante que no debe ser olvidada· en ·la-cense~· 

vación de los suelos en la región es -el problema de la erosiC5n, )"' que se - -

ha visto que sobre todo en pendientes superiores a 19'¡1, los cultives de c:I...;. 

clo ;corto (entre ellos maíz,. frijol y papa) es:í como los pastizales, con

-'tribuYen a un proceso máa acelerado en la párdida de suelo, de ah1 que ·se 

:Lnsista ·en que 1aa conoiciones máel ~om6ndablaz de: u~.o t!e1 sue1o· er:-i di~ 

- chos espacios estén representados por bosques o, s:I. es cul.tivo, _por plan

tas perennes arbustivas, como el c,.f€i, que ecol6gicamonte estén adaptadas 

a condiciones de abundante humedad ambiental, que proteján al suelo contra , 
·- __ la erosión y: qua además se obtengan ganancias. 

Vegstsc:l.6~ y_ uso del. suelo. 

Las comunidades vegetal.es mantienen una estrecha .reiaciOn 

_con lo. ecología de las zonas donde se ubican. As:í pues, la vegetación ac

tual de la R::C es el resultado de_ is combinación de los ·elsnantos del· me

dio ambiente y la acción· del hombre. En función del ·régimen pluviomét:riéo 

·y teriip~~tures, ligados a la altitud, entre otro3 factores, la diversidad 

flor:ística resultante efi amplia, coma puede apreciaras en l_os perfil.es de . . . 
ia figú,ra 'no. 3, donde páramos de montaña y boaques de pinos dan paso ·gra:.. 

dual· a selvas bajas cadut!ifolias y manglares en la Llanura cOatera. 

Por otra parte,· .el uso del suelo es muy complejo, éste con

siste en la utilización que el hombre de el suelo en sus diversas activi-
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Figura no. 3;· Perf'iles sintéticos de la vogetaciún en la RegiOn ea· 
f'etalera de Coatepec. (A) Corte longitudinal Valle d~ Perote-Cd. d; 
Verecruz (tomado de Sancholuz, Marten y Zolá, 1981). · (B) Corte lon 
gitudinal El Volcancillo-El Descabezaderó (tomado de Ortega O., R.: 

. 1981). . . 

• -~ ~ 1 
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dadas agricoles; pecuarias, f'órestale's y de otro tipo. El desarrol:l.o de 

los cultivos 'y pastizales entre otros usos del suelo, han modificado con-' 

siderablE<tle<ite 1a distrioución eco-climática de la vegetación. natural. 

Mediante la interpretación del mapa no. 6 y la infonnación 

consultada en los trabajos de GáTiez-Pompe, CECOOES y de Ortega,~/ los ti. . . -
pos de vegetación y uso del suelo detectados en la región, se describen a:. 

continuación: 

PINAR. Los. bosques de pino o pinares se encuentran desde. los 2 600. hasta .. 

,_os 3 500 msrrn en una superficie reducida sobre les laderas del Cof're. dé 

Perote, en clima semifrlo subhúmedo con llpvias de verano. Sobre litoso

.les, l-egosoles y andosoles. Las es¡:¡ecies que conforman esta comunidad, 

según Ortega (1961) y Góme¡¡: Pompa están constituidos por~ ayacahuite, 

~ piltu1.a.', ~ p&t1t1ciostrobus var. apulcencis y ver. coatepec·ensis. 

El estrato arbustivo está constituido por Baccharis conf'erta; el estrato 

'·harl:Íáceo de los pinares que se encuentre. sobre coladas de lava (malpais 

con suelos litosoles), está dominado principalmente po~ plantas que refl~ 

jan dondiciones de falta de humedad, entre éstas se encuentran plantas aj. 

~cülentas· rósetóf'ilas como e1 Agave xalapcnsis y crasulifolias como ~. 

··!E,·· ·y ::.as plantas reviv;,n,ntes· o poiquilohidrica·s como Selaginella pal.les-:-:· 

~· 

BCEOOE DE PINO-ENCINO. La comunidad de pino-encino se localiza entre los 

1 ·.sao y 3 000 msnm, ·en ciimes tempJ.edos hamedos con lJ.uvies en· verano o 

todo eJ. año. Sobre AndosoJ.es, Litosoles y Luvisoles. De acuerdo.con Or

.tega el estrat.o arbóreo está conformado por Pinus ayacehuite, ,E.: pseudos-

.gp/ G6mez-Pompa, A. (1977). Ecología de la vegetación del estado de Vare
cruz. INIAEB-CECSA. México. 
Fu;.;°tes F., R. ( 197?) ~ pp. 74-93 ¡ 142-160. 
Ortega O. R. (1961) Op. cit. pp. 57-97 

·'. 

Le clesif'icació~ que se ·~tilize para def'inir los tipos de vegetación 
en la región as le propuesta por Miranda y Harnández X. (1963), con 
pequeñas modificaciones. 
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trobus var. coatepecensis, P. patula, 1 QJercus candicans, Q. caetanea, Q. _____ ..__ -. ,· -
lanceolata, Q: ~· Q. peduncularis, Q. ool"""oroha y~ jorullen

eis. El estrato arbustivo está caracterizado por varias espacies de~

~ y por Bac:::d-aris conferta. El estrato herb4ceo está CCl!lpuesto por cra

.$4l1folias cano Echeveria re.cemoss, plantas re..d.viscentus '>Cl!IO · Cheilanthes 

intramarginelis, plantas anuales y perennes cespi tosas cerno BouvardiS: ·i!!:;
~ • ~ dactylon y~ xalopense. Al sur del municipio· de. 

Ayal11J!'-lu1co:se tiene una explotación forestal de importareis regional P~-: 

re la .. obtenc:l6"' de maderas. 

BCSQJE MESCFILO DE MO-JTAÑA. Este bosque se le ha denominado de muy diver

sos nanbres, entre ellos: bosque caducifolio, bosque de neblina. o bosque 

nublado. A pesar de que ha sido muy perturbado por el hembra, transforrná!l 

dolo sobra todo en zonas de pastizales, cafetales o cult~vos de maíz; es 

. el. bosque más extendido en la región. Se encuentra entre los 1 000 y los 

2 200 msnn, en climas templados y ¡;emicálidos, húmedos y subhl:lmedos, sobre· 

.\ndosoles, Litosoles, Regosoles y Luvisoles. Entre las principales aspe~ . 
cies. se tienen les siquientes: Caroinus caroliniana, Clethra inacrophyll~, -

~ occidentalis, ~mexicana, Liquidambar macrophylle,,' Meliosma 

~. Ostrya virginiana, ~ candicans, Q •. acucifolia, Q~ gennena, Q. 

hartwegi,- Q. lanceolata, Q. leicphylla, Q. polimorpho, ·Q. sartorii,. Q • ..!!0,

lapensis, y algunas especies del género Oreopanax y~ americana. En 

el estrato arbustivo, por citar algunas espacies se tienen ~ draco, 

~ stipuleceus y varias especies del género Calliandra. 

ENCINAR. Esta comunidad vegetal también llamada bosque de encino se en

cuentra en diferentes condiciones ecológicas. Se localiza desde los <100 

hasta los 1 200 msrvn, tanto en climas semicálidos húmedos y subhúmedos co

mo en cálidos subhúmedos.' Sobre Andosoles, Luvisoles, Cembisoles, Rendzi

nas y Litcsoles. La composición floristica de este tipo de vegetación es

tá, constituida por~ castanea, Q. ~· Q, pedunculeris, Q. ~

~· Q, cleoides y~~· En el estrato arbustivo se encuentra -
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SELVA ALTA PERS"~NIFC!...lA. Su dist:"'i.bucif.:n es mu~/ rcCucid.::i, ~e locnl.iza 

prircipalmcnte en la Sierra Chichimeca (continuación de la Sierra de Chi

conquiaco) entre 100 y 600 msnm, d;;;sarrollán<lom en climas ci!llidos y semi'

ct\lidos húmJ?do" y sohr.1 Lito:aoles y ~mbisales. Se caracteriza ·por,.6.rbo-'. 

les de 35 m de altura o más. Su car.iposición floristica ~s muy abundante 

er:-i .aspecies. E?ntrtt:? las nl6.s dominantes se encuentran Chautoptela· mexicana, 

. Dussia mexicana, Pers~ lntif'olia, Cy-dthea mexicana, Micon!:fi trinervia, 

~ ~· Sar.lt.Jocus maxicana 1 ~ oleoides y~ Simaruba. 

E!ita comunidad ha sido de las más alt~radas en la región por 

la presencia d1' grandes 6rr:as dedica.dan n la gana.derio y a los cultivos 

como C6ña de a.lúcor, cítricos, café y ma{z, principalmente~ Según Áze

do~ski grenues e>ttr?nsionas de lo que primitivamente ora el bosque tropi

cal pe!"Bnnifolio (selv" olta perennif"olia) y del bosque mesóf'ilo de mont~ 

ña, <>e utilizan hoy paro el cultiv'o del cafó, ocupando p7incipalmente te

rrones cerriles, on altitudes goneral.mento superiores a ~00 e -inFeriores 

miento de lo tierra. Otr-.> tipo de uso de la tierra que en las· últimas __ d!! 

cadas ha est:ado cobrando mucho auge en las áreas del bosque mes6rila de 

-montaña y bosque tropical. perennifolio es la transformaci6n dul Lerre!'lo en· 
. 21/ 
un pastizal mantenido artif'icialmente.~ 

SELVA SAJA CAOUCIFOLTA. Se localiza entrn los 200 y 900 msnm, en climas 

cálidos subhúmPt1os, sobre Rendzinas, Litoaoles, Andosolc.::,; y_ Cambisoles. 

Bajo estas condiciones 1.as elementos arbóreos de la selva no pasan de 12-

24 m de altura y la mayoría pierde sus hojas por espacio de 5 a ? ~eses. 

Las especi~s más importont:es que canFonnan este tipo de vegetación son 

?J../ Rzedowski, J. ( 1983). Vegetaci6n de rt.é><l co. (d. L.Il.IL'SA. M:5xico. P. 

172 y 153. 
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-~ s'l-r<•ba, ~ ae$CuÍifo1ia,' Ceiba ¡mrvit'oli<>, ~ :fou!lnaea~ 

;Cxhlospe_nnum vitifolium, Comocladia engleriana, Diospyros vernei:rui:is,_ . 

. Euphorbia. schelechtent!ah1iana, Leucoena pulverulenta, Lysilíimii. aca¡julceri

~ L. ~· Plumaria rubra, Wimmeria concolor. En el estrato arl::u~ 

· :t.1\.~ ~c. ~u~r:trnn ¡;:sp..-;.c1t::s como~ cornigere, Cases.ria corymbo~-· ~ 

·:'..c. F'raxinis zchiedeana. En esta comunided vegetal es cm11ln. la prictica. de 

.ueoioo a J.a necesidad abrir cada vez más tierras pa~ cultr:.:.;· 

vos y pastizales, as! cono la explotación irracional de productos forest~ 

les: de valor comercial { prircipalmente para la produccióri de car_bón y le.,. 

ñeJ; tanto las comunidades de bosques como de selvas han estado sujetas a 

.una constante desforestaci6n qu~ se ha acelerado cn-ic~ ú1timo~.años, co-

rriendo el peligro de oesaparecer. Oe hecho su ubicación se-ha ~ducido 

a. ocupar los terrenos genernlmente más inaccesibles como barrancos y ca~ 

das, laderas accidentadas y ároas,de malpa~s. 

MJy a menudo estos tipos de vegetación se ercuentran pn1cti

.. camente. invadidos o asociados con diferentes cultiv~s y pastizales, po;: · 

lo· que· es muy próbable que muchas de las superficies de bosques y selvas 

':~~':'ª se representan _en el mapa no. 8 se encuentren actualmente con pasti-Z!: 

_les y otros usos. 

En cuanto a su vegetación natura1, existen otros tipos repr!!. 

sentados en 1a región, pero su extensión es muy reducida y muy corca ya 

de la costa. Estos· son: 

VEGETACICJIJ DE GALERIA. Esta comunidad es una agrupación arbórea que so 

des.arrol1a a lo largo de las corrientes de agua permanentes, siendo la 

más sobresaliente la 1ocalizada sobro el r!o Juchique, cuyas especies do

minantes más caracter!sticas san el Salix chilonsis, .!2 ::E., Barnbuso 

.=E:· y~~· 
' 

MANGLAR. Esta comunidad alcanza un desarrollo considerable en la ues~mb~-
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cadura del r!o E1 Tecu&n y la· Leguna 'Grande, bajo condicionas de aguas 92 
meras y salobres, sobra sue1os sueltos y pantanosos (Regosoles) •. Las es

pecias daninantes aon: Rhizophora ~· Leguncularia ==== 
¡crminans. 

VEGETACICW DE DUNAS CCSTERAS. Existe una vegetec16n muy bien ·desarro1lada 

¡¡ua se hll conservado a lo largo de algunas dunas costeras y pla)Ías. Segan· 

G6nez..Pompa este tipo de vegeteción tiene como especies caracter!st_:lcas a . 

la-~ éornigera, ~ punctatus, ~ ~. Euphorbia _bw<ifol.ia .y. 

~ dilleni. 

Con respecto sl uso del suelo, en 1s R:C exi!lte ur':!I grsn va-_ 

riedad de cultivos debido a la diversidad de las condiciones medio am'í:>ien..:·. 

talas. En el mapa no. 6 se indican las áreas en donde los cultivo~ _reprS

sentados son los dominantes, tales como los caFetales, los pastizales y 

los cañaverales. Sin embargo, es evidente que todos y cada uno de ell.cns 

se encuentran asociados en combiréciones muy complejas entre s! o con 

otros cl{ltivos. 

Así miemo estos sis~emos ca uso son muy dindmicos Y.Presen-· .. ·. . . 
tan una fuerte cÓmp .. tencia entra si por la ocupación da· la tierra,· ·despla...,_ 

zando.::,:>na serie de cultivos básicos y otros Frutales como la narsnja, que" 

han resultado ser menos remunerativos en la región (en los años 70 se ax

~endi6 u~ plaga que d8ñ6 seriamente los cultivos de_nf1r~~ja 1 lo cual.fav2. 

reció la expansión de los cañaverales y los caFetales principaLnente). Es

te proceso ha estado condicionando una clara especialización agr!cola de 

la región, que no es muy aconsejable ya que la hacen más vulnerable y de

pendiente, por lo que se hace necesario estab1ecer las zonas m4s adecuadas 

para el desarrollo da cada cultivo en base a parámetros f!sico ambientalea •. 

(ver apartado 1 .2 ) 

CAFETALES. El café ·(coff'ea árabica L.) es uno de los cultivos que ocupa 

mayor extensiOn sobre todo en la porción central formando una Frsnja ccrn-
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I 
pacta casi cp{>tinua que va dasde las barrarcas de Jilotepec y La Con::ep-

.ci6n en el norte, hasta la Barrares Grande y Tlaltotela en el sur. La m~ 

yor p~r~e de las plantaciones se encuentran entre los 800 y 500 msnm, 

sin embargo, existen también cafetales aislados er. psquer.as superficies 

hacia el norce-stc, ciases 1os a:Jü hastt:l m~s o men::.s 300 i7':!:>r:n. Se desarro-:, 

lla tanto e:n planicies c=o en lcwneríos y laderas abruptas, bajo la in-

•'• .•. :.-r- ~-

~•ua..i..;..~· • ..::;.,_ 

dos los cuales no son muy ..:1de.cuados p-ara su desarrollo. 

La mayor parte Oe los cafetalo;is tienen árboles de sombra. 

CECCDES (19?7) y Uarten y Sancholuz (1981) reportan las siguientes aspe-

c1as: ~ ~ (chuleh1.Jite) 1 ~ ~ (chal.ahuite), ~ .Jinicuil ~~.! 

nicuil), IntJa ~· ~=e., Grevillea ~ (grevilea), Enterolobium 

cyclocarpum ( nacastle), Hol:iocarpu;; donnell-soni thii (jonote), ~ Joru

~ {il.ite), ~~(cedro), ~ pentnnrlra (ceiba). CecrCÍpia 

2btusifolia (guarumbo), ~ oennatula (huizacho), Leu"caeno. ¡:¡lauca (gua

je), Lt?ucáSna pu1ven.J1ente, ~ cct1n1fólia {amat.e ) 1 E;·yt:ir:i.-.a ~~G::-!co.:"".::., 

Platnnus lindeniana (6.lamo) y Liquioambar macrophylla (=ozctc), entre 

otros. 

Tambi~n se utilizan como sombra diversos cultivos que común

mente se encuentran intercalados con el ca~é, princ:ipalmenla ~ ~-· 

~ (plátano),~ ~ (limón). Cit.rus aurontium (naranja), !!2!!;

gifera ~(mango),~ americana (aguacat.u), ~~(lima), 

~ gua.jaba (guayaba), Manilkara sapota (chicozapote) y Diospyy:os E.!,

gyna (zapote). 

Por otra parte entre los tipos de VPgetaci6n y cultivos que 

comúrvnente se enc'..ientran asociadas a los cafetales se tienen: vegetación 

secundaria de 'selva -baja cadueifolia, onc:'.nares, nfüngnles, pastizales,.,ca

ñBVerales y.maizales. 
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En f"onna muy dispersa, cfe~tro de las grandes •~• hanlogd

·neas de caf'etales, se encuentran pastizales, cultivos de escard<i (sobre 

todo ma!z, f'rijol y chile), bosques muy perturbados y algunos f"nitalaa· 

cooo naranja y margo. 

~VERALES. La caña de azúcar (Sacr.ar..'m of"f'icinarum L. )--es··~n- cultiva 

arual que cubre une superficie menar que los cafetales. Principslmente 

se loca1iza en las planicies y en ciertas ocasiones en lanar.tos con pen

dientes suaves, en la porción centro, oriente y centrO-sur. Entre una 

altitud de 500 a 1 400 msmi, en climas semicálidos y cálidos. Se treta 

de una agricultura intensiva que bajo estas condiciones es posible obte

ner til.tos r<'ndi:nientos. Además de que les principales áreas de riego de 

l.n · FCC correttponden ol cultivo de 1tt ca~ da dzúcar. 

Las superf!cias cañeras abastecen a los ingenios azucareros 

de La Concepción y Mahuixtlán, ubicados en le región, los cuales h.in_.adce 

tado medidas de control sobre los 'productores para evitar que se siga re~ 

. duc:!.endo ,,el área cañera. la cual se ve presionada por los pastizales .Y 

- 1os cafetales. 

De hecho, los cañaverales se encuentren principalmente aso;. 

ciados a los pastizales y caf"etales, así cano maizales, mangales.y veget~r 

ci6n secundaria de selva baja caducifolia y bosque mesófilo de montaña. 

PASTIZALES. Los pastizales representan uno de los usos del suelo difund! 

dos en la FCC, con una tendencia a incrementar su superficie al. tal.ar 

grandes extensiones de bosques y selvas, pare abrir paso a l.a ganadar!a. 

En ellos ae practica una ganadería extensiva con pastos inducidos (grem!-

neas). 

Su distribuci6n es muy variada, dasde los climas templados y 

semif"r!os con relieves moderados y montañosos, cuya producción se orienta 

a ,la obtención de leche principalmente pare abastecer el mercado local; 

hasta los climas cálidos y semicálidos con relieves ondulados Y planos ~ 
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cia·el noroeste, orientada•básicament~.a la producción de carne. 

G'ran cantidad de terrenos con v~ataci6n do bo.s~e o selVa 

que· est:An muy perturbados, son dedicados a la ganaderia extensiva (potre

ros)· en combinación con zonas abiertas. Los pastizales asociados al pi-

r~~. bosque da pir.o sn::ir.o y cn::inar, presenten ~rincipalmente 18s si-

guientes especies: Aeyopasur.! cerchroides,~ subaristata, Muhlenbarsi 

::-.ac>=Jrn, Pict=r.o.cti,_.,, f.1..,,briatum, ~ ~ y Stipa tanuissima. 

les están constituidos por Arundinella oeppaana, Brachiaria plantaginea, 

Eragrostris ~· E. mexicana, Ichana.nthus ~' Ixophorus unisetos, 

Muhlenbargia schreberi, O;llismonus burmanni, Panicum glutinosum, Panicum 

lexiflorum, ~ viscidellum, Pa.~m paniculatum, Pennisetum ~

~ y otras más. 

Las áreas de pastizales de la selva baja caducifolia y alta 

ptirennifolia la confonnan prircipalmonte las siguientes especies: Cenéhrue 

ciliar'is: Cerchrus echinatos, Chlotis subaristata, ~ ~ • .b!m= 

. t"6hloa. _;ir-sato, ~~ hians, Pr.tspa:l1um lividum, PasPfi11um plenum, ~. 
· chelytrum ~ y Sporobolus atrovirens. 

Las asociacicncs más CO!!?Unes de los pastizales sori con ma~~' 

caña, café y vegetación secundaria del. bosque mesófilo de montaña. 

La ganaderia extensiva practicada en la región ha provocado 

·una fuerte degradación de los suelos, sobre todo en los relieves más abl'.UE 

_t_os, en suelos sanaros y en las áreas de mayor precipitación, todo esto a~ 

nado a condiciones de sobrepastorec que existe en muchas áreas. 

Los problemas da la degradación y subutilización del recurso 

suelo (la ganadería extensiva tiene una baja productividad y escasa absor

ción de mano de obra.en la región, con respecto a otras usos del suelo), 

podrían superarse mediante una ganaderia intensiva basada en la explota-

.··· 
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cien de especies lecheras, cori aprovel:l')allliento de productos agrfcolas 

asociados cario le caña de ezlkar, plátano, mafz y otros. 

WUZALES. El maíz (Zee ~ L.} por ser una eepecie con gran di\lersidad 

ge,,.tica aa encuentre en dif'erentes condiciones ecoldgices. Se localiza 

desde los 3 000 msrm en climas tenplados húmodos, hasta los 400 msnm en 

cli.n.s cálidos su~'1a:::edo::. Lo5 cultivos de meiz se encuentran en pén-. 

dientes maderadas y fuertos, 11st como en planicies, principl!lmente en .ªs.2 

c1aciones cOn pastizales. :::::ngn1 .. s 1 vea~tee:ién ::c:uo~r1a út;f.l bosque "'~ 

s6f'~lo de montaña. enci""".,... !" ._ª,'-'!! ~.:!:: :.:=::..::!~.:;.l:!..i. 

Las superficies de m!!Ízales han sido desplazadas considel'l!l

blemente por los cultivos "recientes" en la región, esto ha provocado que 

se :incremente la práctica de una egr.1.culture ctclica, bajo el tradicional 

siat- do roza-tumbs-quema, caracterizad!! por cicles oltarnoa de cuJ.tivo 

(3-4 años) y de descanso de les tierras (6-7 años), en la cual prospere 

una vegetación secundaria. Este sistema da cultivo se lleva e cabo en t.!! 

rrenos g~nerolmentc montañosos, asociado con otros cultivos anuales cano 

el f"rijol y el chile con bajos rendimientos. Sin lugar a dudes, este s.i~ 

't~~ ;:::-e-.:=::: u:-o üC&lt:u aUu proceso ae degradec16n del suelo - y U.r:1éi .r~Pi.dl! 

f11sminuci6n de su fertilidad, por lo que este Forma de explotación irreci.2 . 

nal daber-!a ser eliminada. 

CJTRCE CUL TIVC6. Aparte del ma!z uno de los cultivos de escarda de mayor 

importancia es la· papa, la cual se tia dif'undido con ~ito en ún pertodo 

muy corto. Se encuentra en altitudes supariores a 2 500 msnm en les lad!, 

'ras del Cof"r-e de Pereta en asociación con haba, invadiendo graiides exten

siones originalmente ocupadas por bosques de pino. Los climas templados 

y semif'r!os penniten su adecuado desarrollo, sOlo que existan riesgos por 

les rrecuentes heladas. Se desarrollan sobre andosoles y litosoles, mis~ 

mosque están muy expµastos a-la erosión con este cultivo. La Ciudad de 

M~Kico es el mercado principal para este producto. 

'·.:' 
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Por l.as condiciones climáticas, edáficas y de relieve los 

cultivos peren,,,,s constituyen uno de l.cs usos más ad=uado:; p¡Jra la re

_gión; sin embargo, su extensión es muy reducida y dispersa en toda l.a Í"!! 

gión. Los frutales que actualmente se explotan en forma comercial son 

.. á1 mango, papaya -y los cítricos, en los climas cálidos y semicálidos, "'!!, 
- cia 1a porción oriental y sureste. 

zación de mano de obra, la majar protección del. suelo contra la erosión! 

su irnportan::ie econó-nica y las posibilidad~s de su industrialización. 

Los cítricas, principal.mento el naranjo y el limonero, se 

ercuentran en esocjacionP.fi con ~l c~Feto, siendo cO'!lúrrnente utilizada~ 

cano sombra al igual quo el plátano que se cultiva exclusivamente en es_!!._ 

cieción con los cafetales. 

1.2 Zon~ficación agroEJCol6gica. 

L.a p~aneaciOn agropecuaria ha sido uno de los aspectos q~.;; 

íná:i" s'e ·han descui~ado en M~ico en las programas de desarroilo., 0 E:i pun

to. de __ pSrtida ••• {p~ede ser) ••• ei análisis económico de los productos agr:! 

peeuari_oe que se encuentren deficitarios •.• , le balanza del .mercado in

·t~r~nj on6:1 y p~r.sper.tiva~ de exporteci6n de. los_ mismos'.'. 
22

/ Sin embargo 

_- rlo- basta cÓn f.ll diagnóstico de mercados para definir· que productos tienen 

buenas perspÉ>ctivas econOmicas para su fomento y expansión, sino· que deben 

tenerse en cuenta las necesidades regionales de alimentos, ademá5 de con

templarse la locelizacíOn de áreas quo 'reunen las condiciones ecológicas 

adecu_adas pare dichos cultivos. 

22/ García B., J. (19'72) Una cÓntribución al.a metodología de la zonifica
ción ecológica de cultivos anuales. Tesis maestría. IICA/cr::.A. Turrial
ba, Costa Rice. 
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La zonificación de los ¿u;i. ti vos es un problema complejo. por 

le. cantidad d'e información requerida para el antUisis. "Uno de los obj~ 

tivos de la ccolo:¡1a es lü zonif"icación de áreas aptas para el. desarro

lio de cu1tivos. Esta zonificación puede hacerse ll un nivel general,. p<i.:C., 

r,a una especie y e un nivel más detallado ?<Ir& vari.etlades de esa aspee.is 

.•• la zon;l.ficaci6n es el punto de partida para cualquier accilln de deSÍ! 

rrollo • ..W 

La simple relación de elementos climáticos con el.desarró

llo ria los cultivos no es suficiente para resolver e1 problema de J.a .zo
nificación, como lo manejan muchos autores¡ por lo menos tembitin deben 

considerarse lectores de carácter cdefol6gico. Por esta razón, más que 

ref<irirse a una zonif"icación agroclirnlltica, en este trabajo se ha. decidi

rio L1plear el ~o~epto úH Zürúí1cac1Gn agroEColOgicn. 

En este caso interesa estab1ecer una zonificación agroecol6-

gice a un nivel general. que propor'cione 1os criterios indispensables pera 

identifit¡;ar dreas potencialmento productivas y 6reas ina~ecuedás para la 

orod~ción de1 cafeto (Coffea arabice) en la FCC, basada en .un_ análi!Sii; 

clinlático y edáf:íco simple as:! como cie~os foct.ores corno el. relieve :.Y .l¿;: 

altitud. Tod~ esto con el fin de ofrecer algunoo el9nentos pare la.pla

~e:acióñ agropecuaria, que pc~iten un apro,1echamiento .Opt~~ del :L:'s,o .. de1 

suelo, mediante la utilización racional de los recursos y la coryservaci6n 

dei medio ambient~·, ya que coffiO lo merciona Rossi "los siStemas ~gr~coié~-·· 

bien.adaptados a las condiciones naturales favorab1es, penniten preservar 
. 24/ . 

una reme.rceble estetilidad <lel en:=irno f:!sico natural. .• "-

23/cAz.zi, G. (1954). Eco1ogie Agricole. LibrairiE ~. 8. Elailliere et fils. 
-· Francia. p. 7. 

.~/ Rossi, G. ( 1984), "Evolutipn des ve1·sants et mise en valeur agricole 
nu Rwanda" en Annales de Géographie. Armand Colin Ectiteur. Peris. jan-' 
vier-fevrier 1984. 93e anne, no. 517. pp. 23-43. 
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s~ podría ~r po:- hecho ir:ue en los p..:."!ises o region~s tradi

cionalmente agricolas, la zonificación ha sido lograda por la expericn-· 

cia, sin embargo Ull.l.ECAFE señala que de las 356 253 hectáreas sembradas 

con café- .. n . .,l pl'lís, el 14.1% {SJ 355 Ha.) se encuentren en áreas margi~ 

les. De. est., total en el estada de Varacruz hay 14 491 Ha. que represen

tan el 28.S'fo seguida por Oaxaca con 8 !?24 que alcanzen el 1?')(., sin embár

ao .Hidalgo Y·San Luis Potosí tienen su mayor.superficie cafetalera en 

áreas margif\!iles y en el caso extremo en los estl!!dos de Tabasco y Michoa.:. 

cán la totalidad de sus hectáreas sembradas con café son marginales.~ 

Según los criterios del IN!.ECAFE (1979) se consideran áreas 

• marginales "las tierras de áreas bajas con altitudes inferiores a 400 ms-

nm, sujetas a temperatunts altos y precipitaciones bajas ... también son 

marginales aquella~ tierras ubicadas en altitudes supl?ri(Jre:s a 1 000 msn

m con presencia de heladas"~( En realidad este criterio limita un anál_! 

sis detallado y al parecer na exis,te una publicación donde se localicen 

De cualquier t"orma, es un hecho que la superficie c.:irata1af'.'.::r 

del país se está j.ncrementanda año con año a un ritmo rápido, sabre toda· 

en épocas de buenas precias (en la RCC simplemente de 1978 a 1982 el área 

caFet~l~1't:1 se ir~remsntó_dc 7? 185 H!!!. e 30 1??~25 Ha.pi; puesto que a 

pesar de las fluctuaciones tan variables en la cotización del café en el 

mercado internacional, su cultivo sigue siendo más remunerativa que otros. 

El área caf'etalera "marginal" se ha originada al ocupar con 

ca~otales tierras sin vocación para este cultivo, limitando por consiguic~ 

te su producción; en la RCC se tienen registradas 1 820 Ha. en zonas mar-

25/ Celis O., A. B. ( 1985) -~· pp. 1-5 

'?!:./ Villaseñor L., A. ( 1982) •. Problemático de la caficultura mexicana y 
estrategia para suoerarla. Tesis UACH. Chapingo, México. pp. 60-61. 

g]_/ INMECAFE. CPnsos cafetaleros de 19?6 y ~ Mimnagrafiadas. 
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28/ . 
ginalas--·, P.Quivalentes al 6.0J' de s~.4rca total y aunque.el porcentaje 

es bajo afecta a un i!!lportant" contingente de productores do }a re¡¡Hln;. 

Como ya se ha indicado anterionnente, tocia vez c¡ue se- cono

cen las varinbles f!sico ambientales eapec!ficaa de la regi&, se>hace 

. nl!ICesario conocer las caracter!sticas, ndemtls de lea cxiga1':ias, ·de J.a .. 

- planta. del. cafeto para, fincilmente, prcx:eder a la inleg,...ci6n :de __ l:Jas: y 

de -esta manero establecer una zonificaci6n agroecol6!]ica, - A ello -SA·_- re,-. 

. f"ieren las ·l!neas siguientes. 

1.2.1 Clasificaci6n y morFolog!a del cafeto (~~L.) 

El cefoto pertenece a la f'runilia de las Aubi.aceac y al .géne

ro CoFFea, t>l cual comprende mlis de <lO especies. De estas s61CÍ cuatrc0:se 

culÜvan comercialmente a nivel mundial: ~ ~ (café or4bigo), .. 

. E: canaphoro (café robusta),!:,· liberica (caf'é liberiano) y~ ~ 

(cnft'; excelso). 

El cafeto e, arabice E<s el m6s difundido tanto ~n México.·.:~ 

',,. _, ,- . ... 
- t"'bejo sea ·rcfsrido a dicha .. specie, la cual comprende a -sU vez· varieda-

dDb da porte pequeño, mediano >'alto. 

Entre estas variedades en la ll::C el ?a'/, de las plantas culti 
'?9/ . . . . .. -- ~.- .. 

cor:..-ii6púr1úe a la~;- otrCJS 'variedades son la Garnic~,·:~u~-

~. ·Mundo Novo, ~· ~ y la ~ corres~ond~er:-te ~ ~ 

. canephora, entre otros, las cuales han sido producto rle diversos estudios 

sobr·e mejoramiento gcmético {muchos de nllos realizado" en México}· con el 

f'in de obtener mayor productividad y calidad as! C<'"1D resistencia a plagas 

y onfennedncJrs. Estas h'ó'n sido distribuidas comercialmconte en la regi6n 

28/ INMECAFE. ( 1982 }' Esl:arlíst:icas, Xalé!pa, México. Mimeografiado. 

2S/ INMECAFE. ( 1979) . .9E: cit. 
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. . '·· . \ 

!'n 1oa-ll1timós años por INMECAFE. 

De acuerdo .con los trabajos de.Ust;imenko (1982), 1-\1~11 

.. (1009) y la. S~ (1982),W el café. aráb¡~o es. un arbusto leñoso con ha- · 

. iustrosas ~e crecen sobre ru.;arosas ~as originada~ de un sólo 

"Lae p.Írtes que constituyen la planta son: (figura 

. @ 

a 
(i) o 

•IP h•••J (•ltl!f• M rlfftHlje •••;'hUIH • 

no • 4)i. 

1. Raíces. El caf'eto tiene una ra!z principal pivotante que penetra en al 

suelo hasta 50 cm. · Da ásta salen otras verticales que prof'undizan ha,!! 

30/ Ustimenko-B., G. V. '(1982). El cultivo de plantes tropicales y subtro
- piceles. Ed. Mir. Mosca, UAsS. pp. · 371.:..:373; 

1-i.Jbell,. o .. (1969) Tácnica. agropecuaria ep1icada a zonas tropicales .. Ed. 
Trillas. México. pp. 255-258. 
·sEP (1982) Cultivos de plantación.· Ed. Trillas. México. pp. 25-35. 
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ta 120 cm. Estas .:iltimas; a su vez, origioon otras ra!ces que se ex

tienden horizontalmente y sirven de soporte a infinidad,de raicillas 

absorbentes, que toman el agua y los rutrimentos del suelo. 

Trorco y ramas. El trorco es leñoso, de1 cual salen ran11u1 primarias, 

(horizontales y opuestas) y 4stas, a su vez, producen raí.as secundl!I-> 

rias. Estas .:iltimas y el trorco se pueden renovar 

mas. Las flores brotan de las ramas secundarias. La cosecha, se 

duce casi e,n_ su totalidad _en. las ,_ramas _ru_evas,_ por 

ini:rementar ·su crecimiento mediante pod;,.s. 

3. Hojas. Se forman en las ramas secundarias, en las primarias y en el 

tallo joven. En cada nudo hay un par de hojas. Su Lomáño varía de 

12 <.· 15 cm. de largo y 6 de ancho. Son elípticas, acuminadas, algo_ 

onduladas y op~estas. Su :::uperficies es lisa y lustrosa. 

4. Flores. So f'orman en las c.xilas de las hojas en grupos de 
( 

un tallito corto o glomlirulo. En la base de cada hoja hay tres 

co gÍomérulos. Las flores son bisexuales de color blarico y muy 

BBS.· Son poco peaicBlactás~ can "pequei1os sépa.los que··f'onñan~ ei 
oe -~ste emergen· cinco pétalos, tiErne un e s610 oVarío 

con un estilo bífido y cinco estambres que nacen de la uniOn de los 

pétalos. 

"5. Fruto. Es una drupa est'érica, carnosa. Madura alrededor de 28 

después de la abertura de la f'lor. El f'rutci maduro del café preSe-ñt.iF ·· 

un color carmesí, semejante a una cereza, tiene forma elíptica y .1.5 

cm de largo. Está formado por el epicarpio o piel, el mesocarpio o 

pulpa, el endocarpio o pergamino y dos semillas envueltas de una mem~ 

brana plateada. De ~na sola planta se recogen entre 1/2 a 2 Kg. en 

circunstancias Tavorables. 

6,. Semilla. Está formada por la almendra o s<?milla :lin pergamino, dura, 

de color verdoso y cuuierta por une película f'ina plateada, y el em-
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bri6n en l.e base. de l.e sem'il.la . E:~te tiene de 8. 5 .a 12. 7 mm y forma 

··semicircul.ar. Las semill.as tienen de O.e¡(. hasta 2.?j(, de al.caJ.oide 

cafeína. 

Respecto a su desarrollo fenol6gico, el café por ser una 

pl.anta perenne 'tiene variaciones en la intensidad de su crecimiento dura.!:!· 

-··'L-.1'·_-:.;.i.;;_ .. :.__ .. ---- ~:,__· -· - - - ... _, ·-
_.., _ _.._., ____ ..__.._~_ -

--~--11-..:.. __ _,.,_ __ ... 
u .... c;.1 a ... a.._ic_. '1 ... ._ •""'Y~•• IJ• c..-u-o:;.....,_..,....., • f,;.-1.. ....,.._...,_...,,..,~~o~~ ....... v~ WU.t o;:o.._..., .... \.Jo<l..,4 lOot r-, 

de tres etapas fundamentales: la primera, de crecimiento, comienza con la 

germinación de la semilla y termina cuatro años después en la edad de adu_! 

ta; ia segunda es la de la vida productiva; y la últ;l.ma es.la de su deca

dencia fisiológica, que termina con la muerte dei arbusto. Aaui sólo in-

teresan las das primeras etapas, en donde son de mayor importancia los 

--efectos que provOca e1 clima sobre la pJ.anta. En la primera etapa se re-

conocen además dos subperiodos: el del semillero y el del vivero, al tér-

mino de J.os cuales la planta está 'lista para ser transpl~ntada en el lu-

. manipula.do. di?""ectamente por el hombrcJ por medio de pr6cticas cult.ural~s.~ 

aún con esto "por< cada mil semillas sembradas sólo 392 plantas se trans

plantan en el lugar definitivo, de las cuales 314 llegan a tener producti~ 

vidad".
31

/ 

Es, pues, en el t:ransplante en el lugar definitivo donde-los 

cafetos están expuestos a su medio, en que si bien el hombre interviene C,2 

mu un crnnponente del agroecosisteme que equil.ibra la planta, este agroeco~ 

sistema estará in•sgrado por los diversos factores que constituyen su am-

biente. 

Cuando se ~iembra, la semilla de café tona agua del suelo y 

el embri6n comienza a crecer. Lo primero que se desarrolla es la·radicu-

:!'.\/ INMECAFE ( 19?9). 0p. cit. 

- ~· : '::-
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la, que sale fuera del pergamino. Después crece el hipcicotilo . y, al miS-;. 

me tiempo, las hojas cotiledonares. Estas no salen de la semilla, sino 

que pennanecen en su inter.Lor, alimentándose ·de las sw;tarcias de reserva. 

de la almendra del grano. (En esta f'ase sa conoce con el ncrnbre de "'sol

dadito"). A los dos mases, los cotiledones han salido del pergamino._y se¡ 
han abiérto completamente. En este estauo, la plantita tiéne dos hojas 

redondas y una raíz dos veces IT'ayor que el tallito y se dencrnina "'marip~ 

sa11
•• 

A medida que crece el tallo, se van f'onnando los nudos y .de 

cada uno emergen dos hojas opuestas. Cuando la planta tiene seis.o siete 

pares de hojas, produce el primer par de ramas. De ahí en adelante, cada 

vez que so f'crmo. un i-...:svc por de hojas an el tallo, aparece un nuevo par 

de ramas. 

Cuando el cafeto tiene tres años, está formado por una·r~:l'.z 

de 1.2 m, de un talle principal, qel. cual se originan ramas primarias por. 

pares, y de ramas secundarias que salen de las primarias-. 

cundarias a su vez producen ramas terciarias. 

Las.yemas axilares muestran un crecimiento continuo· 

se inician en.la yema tenninal, hasta qu~ tiene lugar la fase de floraci6n. 

Sin embargo, el crecimiento es interrumpido por el subj:ier:l'.cdo de reposo'º 

latercia. Este a:iltirÍ!o coircide con la estación ·manos lluviosa, éúaridc se· 

producen los frutos, el ritmo de crecimiento se reduce y sólo se recupera 

al año siguiente. 

La dif'erenciación de las yemas florales es activa después de 

la cosecha, pero la floración sOlo aparece a los 4 meses. Las yemas que 

originan crecimientos vegetativos pueden desarrollarse m6s rl1pido aunque 

también pueden permanece~ latentes como las yemas florales. 

El arbusto comienza a florecer hacia el cuarto año. L!" f'lor 

tiene un aroma agradable, la fructificación se realiza inmediatamente tres 
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o cinco días después. Siete a diez meses más tarde (segun el clima) el 

Fruto adquiero su ·plena madurez c0>1nrcial (en ,,1 área de Coatepec, ·l.os 

Frutos maduran de noviembre a marzo). 

En el café arábigo el. crecimiento es acti_vo durante l.a esta

._ ci6ri lluvioso y se frena cuando hay abundante Fructificación. 

sea aumentar el crecimiento de las ramos y de les hojas se deben usar 

·---~·-·- ... _tilizantes, aumentar la luz, hacer podas y el.iminar las malezas. 

A pesar de que un cafeto vive hasta 70 años 

la duración en producción económica Optima de uno planta es de 15 años, 

por lo que una vez que ya no es muy productivo el arbusto, es 

realizar un rejuve_necimiento (poda total. a 30 cm del suelo) o la sustitu-'" 

.ciÓn total del mismo. 

En l.as zonas con lluvias abundantes el. cafeto muestra un rii . 

. mo de fl.oraci6n diferente a aquél. en donde las estaciones están marcada- · 

. mR!"te. separadas en periodos secos y húmedos. 

En Función del.o anterior se puede señalar que tanto-la 

cÍad_ ctJmo la productividad del. café en un cicl.o dado, ea resul. tádo. directo 

··de IS combinación de ·una serie de variables como las condiciones" cl.imatci.:. 

16gicas_reinantes, la altitud y_l.a latitud. del.lugar, .la vari~dad cul.tiv~· 

da; la t'~rtÜidad del suelo, los árboles da sombra que prot¡3gen.el ·ca.Fetal..; .. 

la edad de los cafetos en producción y los cuidados qua proporciona el hi:Jl.!i 

.bre; entre otros factores,·los cual.es deben ser tomados en cuenta para 

efectos de planeaci6n. 

1 .2 .2 Requerimientos agroecol6gicos del cafeto. 

Desde el punto de vista puramente ecológico las plantas po

seen una habilidad genética para el. aprovechamiento de los diversos el.e-· 

mentas del. medio. El clima y'especialmante la temperatura Y la distribu- · 

ci6n de la lluvia juegan un papel importante en el crecimiento y Floración 
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de la plantn del caf~, así como en la maduración del f'ruto. 

El caf'eto se cultiva en las regiones entre 24° de latitud',. 

· norte· Y sur pero, "las mejores condiciones el cultivo del caf'etc:Í Jarábi:;_ 

go) las encuentra en los trópicos ecuatoriales (19° de latitud boreal. 

20~ de latitud austral), a la altura de 600 a 1 500 msn..:. ... "32/ 

La rnéjor temperatura media anual para que el cafeto se desa~ 

rro.lle y produzca bhm se ericuentra entre 16 Y .. 22º.C, 

.·térrn.ica:eintre la biunperaturn mínima y la temperatura má~ima; "l.~: f'r~ct·i~ ,, 

ficac!6n requiere de temp~>raturas de 26°C durante el. día y de 20ºC en .la 

.noche. 

La maduración exige temperaturas de 22ºC en el dfa y·de:17ºC 

en J.a noche ... 
33

/ El fruto del. caf'eto madura más lentamente cuando la. 

peratura es más baja. Temperaturas medias inferiores a 14ºC asi como 

a 30°C causan daños permanentes, perjudicando notablemente la 

Una precipitación media. anual dé 1800 a 2000 .;;m. con 

:de sequía de dos a tres meses es ideal.. En términos generales, .. tma. · 

-·cipitaci6n ·mínima anual de 1500 mm puede ser suf'iciente, si lri3 l.l.Uvias 

.tán·.unif'onnernente repartidas a lo largo: de\ Año. 

no:Url3 mayor correl.aci6n ca~, la precipitaci6n; esto puede deberse a que._ 

en la ·etapa de vivero· y semillero tienen suministro de agua en f'onna 

ficial para evitar deficiencias.y, en el establecimiento en el. lugar de.f'.! 

.. nitivo los cafetos tienen qua adaptar la intensidad d!3 su .crecimj.en_to a 
la disponibilidad de agua. De esta manera, el. crecimiento máximo de los 

caf'etos ocurre después de la época de secas, al ccrnienzo de las lluvias y, 

Ul1B ·ve'z obtenidA l.a canti.dad nec.esaria de agua para el cr:ecimiento 6ptimo, 

32/ Ustimenko-8. , G. V. ( 1982). Cfi. cit. p. 372. 

33/ If\IMECAFE ( 1979). 0p. cit. p .. 174. 



un aumento en la precipitación no resulta en mayor crecimiento. 

En algunas zonas cafetaleras de cl.ima cálido y en meses se

cos, el brillo solar puede llegar a 280 horas al mes. En tiempo lluvioso 

y en zonas más altas y semifrías, el total mensual puede ser de 70 horas. 

~n general, se requiere de una insolación efectiva entre 1 500 y 2 000 h_!? 

ras al año. 

El caf"eto se cultiva bajo sorr.bre, s_iendo las espacies o:le1 

género Inga las ·más adecuadas para vivir asociadas con el cul.tivo, aunque· 

en amplias zonas se utilizan especies vegetales de muy diversas caracte

risticas, cerno los árboles de colorín (Er~thrina sp.), planta leguminosa, 

o los propios de la vegetación natural que existían en el terreno (gen~-· 

ralmente relictos de bosque mes6filo), así como también son utilizados 

cultivos asociadps de plátano y cítricos, aunque el café es el cultivo 

principal. La scxnbra puede favorecer o limitar la productividad, según 

la intensidad o disponibilidad de nutrientes. Los caretos al sol producen 

'l"i.mpiás, podas, etcétera; variedades cultivadas e -la sombra tiene'n mayg...:. 

res rendimiento!O!, sin necesidad de tantos cuidados y de inversio.nes d.;, ca

pital. 

La fertilid~d del suelo es f"undamental_para que loá cafe~os 

alcancen su máxima capacidad productiva. Suelos profundos y ricos en· ma

teria orgá~ica, ·con buen contenido de nutriente~.}' con textura y .est1',lctu

ra, son necesarios para lograr cosechas abundantes. · Los mejores· suelos · 

para el cultivo del cafeto son los francos de estn.ictura migajosa granu-._ 

lar, con buena aereaci6n y permeabilidad. En estos suelos las ra:tdes pue 

den penetrar con facilidad, ramif"icarse y disponer de agua y de aire. El 

cafeto exige buen drenaje del suelo, sin humectación excesiva. 

Al cafeto no le· convienen los suelos·· alcalinos ni muy ácidos, 

se adapta mejo?'. a suelos con un pH d_e 5. O, _es decir medianamente ácidos. 
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Sin embargo, si las coridiciories f:ís:i.bas del suelo son buenas, el caf13to 

puede tolerar un poco más de acidez. 

La calidad comercial del café también está muy inrluenciada 

por la a.ltitud a la que sei cultiva determinada variedad. La clasirica

.cí6n .del café mexica110 según su calicja~ está ·representada de. la 

té manera en la RCC: 

CAFES DF. ALTURA (High (3rown),· Considerados c=o los c;,,fés más finos, 

má y acidez bastante equilibrado que les pennite dejar un 

y fino al paladar más exigente" • ·cornerciaJ,mente se destil")\ln a la ·exporta-: 

.ciOn ·pues reunen los requisitos estrictos e indispensables que fija 

cado· .. internacional. Estos cafés se producen a una altura de 1 200 a 1 .'eoo 
msnm. 

PRIMA LAVADO (Prime Washed). Se caracterizan por su "cuerpo perfectamente' 

n.ivelado y su sabor suave". Este 'tipo de caf'és se obtienen en alt.uras de 
( ' -· .. 

900. a. 1 ;200 msnm v .. también tienen reconocimiento _,. ni_.,.,,_ inter~cio~i,. 

sobre todo a su a~oma. 

BJEN LAVADO {Good Washed). "Lavados de Coatepec" y "Suaves d.e Coatepec";. 

son calidades que se producen en al turas de 500 a 900 msnm )'.abajo de 

. --~·.c600 msniii ·respectivamente. ·Son cestinados en ·su mayoría . al' consumo del 

· · .. '·cado nacional. Para lograr su venta al exterior se requiere que no presen-. 

-ten manchas, 

· 1. 2 ;3 ·."Unidades agroecol6gicas 

A partir de lo.expuesto anteriormente, se intent6 delimitar 

en el espacio regional las áreas con potencial ecol6gico para el cultivo 

~/ INMECAFE {s/1') trabajo mimeografiado. 
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del caf~ Para definir las unidadés agroecolOgicas en la zonificaci6n 

se utilizaron las variables: altitud, temperatura, precipitaci6n y suelo •. · 

Estas 'variables o indices se agn.iparon en tres rangos de productividad:·· 

Optima, regular y deficiente, obteni~ndose as! cinco unidades agroecol6-

~icas de acuerdo a las exigencias de los cafetos. (Cuadro no, 2) 

Cua:ll-o m. 2, C~T(~(r;. "lnd1c1t• y unilktd•• eq,-o,,co1~1cea l"nr& irl cultivo 
d• cer•taloa (aapuc1• carr- ~L.]" . 

. r = : = • o . r. n n • r " " ·T e 0--·8- -· ~:.~;_ ', 

AAAOCll DE Al.nn.o TEJ.tPEMTUAA PREClPITACtDI 
SUELOS 

It.6<1.ACIOI 

PncDJCTIVlOMl UCOIA ANUAL. MEDIA ANJAL 
FAO I 1..l'iESCO E'ECUVA" 

•e ho1118 1-r'-. 

OEnctENfE 
lill.JV N..TA ,,,___ 

~DA 
Litoscl•• n AeÚoaale• Nl"Or a, SXJ 

~ 
•rora, 8'.Xl l!lancr • '6 1!DJ-2000 

i AEILUA 
ALTA TE>O't.ADA IUY >U1EM 

Afld01loln o Luvi•ol•• 1aJ0-1ea:J 
1C:::::0-1ro:l ~ - ~e 2 (VJQ - 2 !-OC) 

l:PTil.IA lHTEF&IEOIA SEU.ttM..IOA ll.JW(OA 
Andtlo:defl o \.uvi•ol•a , roo - 2· coa 

000 - 1 600 10 - 20 , roa - 2 OCXJ 

·1 8'.IA CAL.IDA Y SEMt IW([)A Atldcsolr.!\, Luvisalne 
2 CXXJ - 2 !500 

FIECLUR 400- eco CAL.IDA 2Q-22 - 1!00-2000 o Vertiaol•e. 

!! 
OEFICIEN~ 

AolJY 8'.IA CALIOA WB>lJ"EDA Cc<tib1aole9¡ Rllrd.t:il"lll!llB 
111e)IOr a 2 !00 

11Mtncr e 400 fltfl)'Or D ?.2 lllPt"Cr a 1 S0CJ o LHosoloa. 

Utilizando el cuadro no. 2 se delimitaron las unidades agro

ecolégicaa mediante correlaciones cartográficas, cuya expresión espacial · 

~/La zonificación ·que Se· propone pueda :m::-vir como _complemento a _los 
trabajos.sobre planeaci6n del uso del suelo en la parte central del 
astada de Veracruz, elaborados par Marten y Sancholuz: 
Martan, G. y Sancholuz, L. (1981). "Planesción ecol6gica del. uso de 
la tierra y eval.uaci6n de la capacidad de sustentación en la regi6n 
Xalapa" en Bi6tica. INI_AEB. Xalapa, M€ixico. vol. 6 no. 2. pp. 123-
154. 
Sancholuz, L., Marten, G. y Zolá, M. (1981). "Tipos da tierras para 
la planeaci6n ecológica del uso de la tierra" en 8iótica. INIRE8. Xa
lapa, México. vol. 6 no. 2. pp. 155-1?2. 
Marten, G. y Sanchol:uz, L. (1981), "Estudio ecológico de l.as zonas 
cafetaleras de Veracn.iz, Puebla, Hidalgo y Tsmaulipas. Evaluación es
tadística de . lo~ muestreo.a" en Biótica. INIREB. Xalapa, M~xico. vol. 
6 no. 1. PP· ?-32. 



69 

se sintetizó en el mapa no. 9. La utilización de mayor número de varia

bles hubiere hecho más compleja la zonificación, dada la escala de repre

sentación; de.cualquier forma, con los índices utilizados es posible cfr.§! 

cer un panorama muy cerceno a la realidad en cuento a las relaciones. en~ 

tre el cafeto y su entorno en le RCC. 

1. AREAS DE PROOUCTIVIOAD IFTIMA. Se distribuyen sobre una franja. alar-· 
. . . 

gade de nart·e a sur en le porción central de l.a región y en el.las se: tie-

ne .. le· .meyo?'.. d.ensided de plantaciones de café. En bese a las· :índices agr.2. 

ecológicos (Cuadro no. 2), esta unidad reune les condiciones idón.eas· para· 
el desarrollo de los cafetos, lo ~ual se puede ejemplificar con las cera.: 

terísticas prevalecientes en Coatepec, en donde su altitud de 1 225 msnm, 

ligada a efectos de latitud, propician una baja luminosidad (la insola

.ción. está comprendida en 1 893 horas al año, equivalentes a 5.2 horas di~_ 

.rias), temperaturas frescas con poca oscilación térmica (media anual 21°C, 

•máxima 27ªC y mínima de 13,5°C), ~recipitación media anual de 2 302 mm 

uniformemente repartida a lo largo del año; esto unido'a suelos ligera-

.·~:ént~ ~didos (Andosoles y Luvisoles) penn.l.L~11 ·un Oosa.ro:tlo cf:!.c~er.te :Y 

·productivo de1 cafeto, sin necesid8d de tani:os cuidados y·capital. Algu.:.:· 

nas comunidades. cafetaleras ubicadas en esta área son: Xihuit1án, al.·SW.:. 

·de Juchique de Ferrar; La Sombra, al NE de Chiconquiaco; Vista Hermosa, 

a:l E de Jilotepec; La Laguna, Consolapa, La Orduña y Zirnpize.hue, en la 

parte central de Coatepec; Ursulo Galván y E1 Haya, en la porción central· 

de Xico;' sáxtla, Texin y Progreso, al W de Teocelo; La Reforma, Vaquería 

y Pezoepan, al W de Cosaut~án de Carbajal; Cetlalpen, al E.de Ixhucaán; 

'T1emaloext1a, al N de QJimixtlán; Coinalapa, el E de Chichiquila; y Amati

tle y Ohuapan, al SW de Tlaltetela . 

. Dentro de este unidad agroeco16gica también se incluyeron a1 

gunas áreas que presentan ciertas limitaciones moderadas ya sea por hume

dad deficiente o suelos no muy adecuados, principalmente Litosoles, aun

que dichas lim.itaciones se pueden superar mediante riego o con técnicas 
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de manejo para el suelo. Dentro de iestas áreas se tienen comunidades 

cafetaleras como Plan de las Hayas,en Juchique de Ferrer; El Cafetal y· 

Monte Verde,en Alto Lu¡;,ero; Mafefes,en Tepetlán; La Concepci6n,en 

tepec; Chiltoyac,en Xalapa; Ojo de Agua, Pacho Nuevo, Estanzuela. 

caxtle, en Emiliano Zapata; y Tuzamapan, Vaquería y Bella Esperanza; en 

'coatepec. 

2. AREAS OE PRODUCTIVIDAD REGULAR. En estas áreas se tienen dos unida-. 

'des agroecól6gicas: uná en la zona alta y otra en la baja. 

ra se céintempl.an temperaturas que van de 16 a 18°C eri altitudes compre~·· 

dictas entre 1 600 y 1 800 msnm aproximadamente¡ en cuanto a 

'no hay deficíercias ya que es superior a '1500 mm anuales· y en los 

en que ~ata exceda los 2000 mm s61o puede afectar la productividad 

.. fjierido del drenaje del suelo. Las comunidades caf'etaleras de esta zona 

se localizan en 1.a mayor parte de Chiconquiaco, Coacoatzintla, Bancferi-· 

'lla y Tlalnehuayocan, así como pequeñas superficies al IV de Juchique de 

Ferrer, Jilotepec, Tepetlán, Ccatepec, Xico, Ixhuacán; Chichiquila y 

En .la zona baja ubicada entre 400 y 800 msr:n aproximadamen-:7 . 

te, las temperaturas oscilan 'entre 20 y 22°C y la precipitE:'ci6n. es ·ct.efi~ 
ciente (entre 1000 y 1000 mm). Se extiende principalmente en pequeñas 

·áreas ctel sw efe Vega de Alatorre; 'N efe .Juchique de Ferrar, Centro y·SW;. 

de Alto Luc,er'o, S de Tepetlán, Centro .de Naolinco, NE de Xalapa, IV de 

Emiliano Zapata, SE de Coatepec, Centro-E de Teocelq.Y C~sautlán y N de 

Tlaltetela. 

En estas dos unidades agroecol6gicas los requerimientos efe 

los cafetos se satisfacen tan solo parcialmente ya que el principal índi

ce .limi tante aquí es la'temperatura, y en buena medida algunas áreas con 

suelos no muy adecuados como. Rendzinas y Cembisoles que requieren una 

.9onstante aplicación de Fertilizantes as! como Litosoles y Regosoles. 
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3. AREAS DE PRODUCTIVIDAD DEF.lCIENT~. Por un lado comprenden tierras muy 

bl!ljas con altitudes inf"eriores a 400 ~snm y sujetas a temperaturas:supe

riores a 22°C y precipitaciones inf"eriores a 1000 mm anuales. En estas 

;áreas. se produce caf"é de baja calidad y con elevados costos de producci6n • 

. En ~tas áreas las fluctuaciones de precios en el meri::ado limitan el des~ 

rrollo de la prcducci6r-, i;ool?r~ t.nrlo cu"nrlo estos bejan. Es el caso qe .cÉ· 

muni:dades localizadas en la mayor parte de Vega de Alatorre; Alto LúcerO, .· 

.Emiliano Zapata, Jalcanulco y Tlaltatela; SE de Coatepec y 

Por otra parte, se tienen tierras ubicadas en altitudes su~ 

periores (zona muy alta) a 1 800 msnm y cdn temperaturas inf"eriorés a los 

16°C, en donde llegan a presentarse heladas, las cuales causan serios da~: 

ñas a los cafetos, sin embargo por la buena calidad que llegan a tener; 

permite producir en ocasiones buenas utilidades. Esta zona corresponde a 

comunidades caf"etaleras situadas al NW de Coatepec y Xico, E de Ayahualu_!. 
I 

co, Centro de Ixhuacán y SW de Chichiquila y Q.Jimixtlán. 

Cabe señal.ar que en estas dos zonas las superficies con·ca

f"etales. son muy ¡educidas, en ellas los requerimientos agroecolOgiccis ·se 

cubren insuf"icientemente, por lo que los cafetos crecen con languidez ~ 

en casos extremos llegan a morir. 

Del análisis realizado en la zonificaci6n se puede afirmar 

que-la.ecologia de las áreas cafetaleras de la RCC es favorable para el 

cultivo econ6mico del caf'eto, por lo que es una de las mejores posibili

dad.es .para el aprovechamiento de sus tierras, aunque se presentan difere!! 

cías en cuanto a su ca1idad comercial y que la excepción la constituyen 

pequeñas áreas arectadas por bajas temperaturas o por precipitación insu

f"iciente, en donde se podrian introducir otros tipos de rrutales y culti

vos que orrezcan mejores perspectivas ecol6gicas y económicas. 

Es importante destacar que a pesar de la influencia tan dec! 
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.siva .que ejercen las correlaciones bd.oclimatolOgicas y edaf'olOg'icas en 

el desarrollo y productividad de los cafetos, igualmente desempeñan un 

papel importante las variedades de café cultivadas, el manejo y prácti:...· 
- . - . 

cas ·culturales que proporciona el hombre sobre las plantaciones lo.: cual· 

·:·.está: asociado a las posibilidades económicas de cadá productor, por lo . 

qua también: debe buscarse.la manera de hacer más eficiente el 

miento de las tierras mediante los recursos socioecon6micos. 

·túrales, esti.mulados, en buena medida, por un manejo ir.apropiado de las 

plantaciones. .Dada la magnitud d,e los daños que pueden provocar .en los 

cafetos, s.e dedica un pequeño apartado res'pecto a sus condiciones .actua:..; 

. les y la importancia de no descuidar el peLigro potencial que repres .. ntan .... 

1.2,4 Enfermedades y plagas del cafeto 

Es explicable que a 190 años de la introducción del cafeto· 

en México, en áreas ecológicas di'ferentes, comiencen a ~florar problemas 

.::.de. enfel;nÍed"actes.y plagas, las cuales a"téctan seriarnem:e ).a prodúc'i::ivioai:(. 

··de los. caf'etos en.detrimento de la economia del .. producti::ir. 'En:part·éi,'s1".·:.· 

. deben al me.nejo <.ineficiente de los cafetales y en parte a la~ granct,es f'a:... · 

.cilidades ·que existen actualmente para la movilj.zaci6n de plantas . y sem:i.-

'1.las. · 

Según Villaseñor, 3S/ las enf'ennedades más i.mportantes son:. 

ojo de gallo, koleroga, sercospora, salmonicolor y la roya del caf'eto que, 

~i no se controlan debidamente, pueden originar daños importantes a la c~. 

fetic~ltura, sobre todo, a nivel local. Las plagas más comunes y en orden 

decreciente de importancia por los daños que causan a la cafeticultura ~ 

cional son: minador de la hoja, araña roja, gusanos defoliadores de los 
' 

árboles de sombra, chacuatete, piojo harinoso y broca del grano de café. 

~ Villeseñor L., A. (1982). Op· cit.· pp. 66-87. 
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Las p1agas y enfennedad~s se encuentran dispersas en todas 

1as áreas cafeta1eras de1 pais, excepto broca y roya, que fonnan peque

ños focos 1oca1izados principa1mente en 1a zona fronteriza de Chiapas y 
Guatema1a. 

E1 prob1ema de 1a roya anaranjada Hemi1ee vastarix represe"-;

ta una seria amenaza en la ~C y otras áreas caf eta1gras de1 pais, ya que 

ha sidci 1a causa de la dest?"UcciOn comp1eta de cultivos de café.en,muchos 

se depende exclusivamente de este cu1tivo. 

Le propagaciOn de esta enfennedad ha sido mu>,' rápida •. La rci-:_ 

ya _hizo su apariciOn en Brasil en e1 año de 1970, proveniente de1 Viejo 

''Mundo, y_ en sólo 6 años avanzó hasta Centroamérica¡ propagándose en Nica- -

ragua y E1 Sa1vador. LlegO a Guatemala en 1980 y su diseminación hacia _ 

México, so1o tardó un año.~ En julio de 1981 se detecto e1 primer fo

co de infecciOn de roya en· Tapachula, Chis. A pesar de las .·estrictas me-

. di'das da c_ontrol sobre esta enfermedad, oronto se extendió hscia. el· can-.. 

try:l y norte de1 Estado, de ahí paso al Istmo de Tehuantepec y Pochutia·,·. 

Qax. en 1983. En diciembre del mismo año se detecto en el estado da Ve-

:r~cruz en 1a.-De1egaci0n Cafeta1era de 1os Tuxtl.as. siendo inevitabl.e su 

propagación a 1a_ Delegación de COrdoba donde e1 primer brote da roya __ fue. 
38/ 

.. detectado en mayo de 1984.-

Frente a este panorama no es difici1 suponer que en fechas 

próximas se detecte en la Región de Coatepec. Con gran preocupaciOn, pa~· 

37/ 

~/ 

(1984)."La roya de1 café" en Bibliocafé. Boletín 
bimestral. INMECAFE, México. sep-oct. 1984. Vol. VII Nº 5. p. 1. 

Jácome H., F. ( 19B5T. "Situación de la roya anaranjada del cafeto (H. 
vastarix Berk and Sr.) en l.a DelegaciOn Regional. de COrdÓba, Ver.". en 
Bib1iocafé. 8o1etín bime$tral.. INMECAFE. México. marzo-abril. 1985. 
Vo1. VIII Nº 2. pp. 6-7. 
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ra el combate de la diseminac1.6n de la roya, en México se llevan a ·cabo 

intensos trabajos de detección y tratamiento de los focos infecciosos, 

donde se emplean grandes inversiones de capital.
39

/ 

El número de plagas y enfermedades es elevado, la mayor par:~: 

te de los productores no valoran los efectos negativos y. las magnitudes:/': 

que ·puéden adquirir c:iichas plagas y .,nf,;nnedades, por ello no· 
. . - . 

la importancia que debieran. Son las campañas de di\1ulgación ·y las do· 

-me conciencia oe J..os enemigos naturales ae :ios ca(t:~ai.eo, 

economia. Ciertos métodos y técnicas de cultivo, tales. como la poda·, .la 

reducción de sombra y la cosecha sanitaria, pueden reducir 

de los daños. Así como tBIT'bién un sistema de cultivos más 

Puede conli-ib.Jii· -de tnéine:a: muy impoitant.e en·la raducCi6n.·da estos:r~-~-~-.'·· 

gos ten graves. 

. -:f!!./ "Ante el peligro que representa el avance de le roya por las· zonas ca:.. 
fetaleras del pais, · 11 Secretarias de Estado y el IllMECAFE formarán .un 
Comité consultivo del Ejecutivo Federal, que ejercerá un presupuesto 
de 11 242 millones de pesos para el Programa de Erradicación d~ l~ Pla
ga. Ello además de 6tro plan de erogaciones por 365 millones de pesos 

"'Bñ"uales destinados para gastos de operación y asistencia técnica a los 
cafeticultores d., las regiones afectada.;". (Novedades·, 10 ·da septiem

bre de 1984 ) • 
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CAPITULO 2 

LA ECOllCMIA CAFETALERA 

En la primera parte de este trabajo se ha resaltado la importal'.léia 

influencia que ejerce el medio físico sobre las actividades huniánas ·y·, e,:;: 

·pecialmente, en la agricultura, de manera que, considerando en su conjunto'Tas ... 

. características especif"icas prevalecientes en un lugar d¡;t.,rmi.n;;nn, ·el .1)1edio · f.f; ,:. · ... 

de dichas actividades. 

Por lo tanto, es evidente que ~a evaluación del entorno físico-na

tural, corno base territorial en donde se lleva a cabo el proceso producti.vo, 

·:·aparece como un .elemento relevante pero no decisivo, al tratar de entender el 

comportamiento social y económico de la cafeticultura en la RCC. 

En el proceso product~vo!además de los f"actores geográficos, inte~ 

_·vienen una serie da elementos dA cArÁcb=~Y" Rr.nnfmiGIJ y .c:;mial; que ·.se este.blec:cn 

....... ·:.·dentro de' un marco histórico y regional concretos en un tctlo más complejo· y ·di-,·.::· 

'námico y cuyo impacto en la actividad agrícola es aún más trascendental: 

De esta manera, para iniciar el presente apartado, se-realiza un 

·análisis ·acerca de las condiciones generales de la población· regional y ccirí 

ello disponer de un marco que permita comprender y explicar las relacion~s ·que 

·se establecen entre la naturaleza y la sociedad para llevar a cabo el proceso 

econ6mico a escala regional, y más especif"icamente en .la actividad caf"etalera, 

en donde son contempladas más adelante todas sus rases: desde.la producción mi!! 

ma del café, hasta las etapas de industrialización y comercialización. 

2.1 Marco socioecon6mico,regional 

El estudio de la p~blaci6n representa un punto básico en el análi

si~ espacial, ya que proporciona una visión global de c6mo el hombre ocupa un 
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terr•itorto. Est_a ocupación se -contempll..a desde el punto de-vista _de la c~0a1··· 

· ·ci6n, distribución, evolución, caracteristicas socio~on6micas, movimientaa·m!·," 

gl"5torios y otros elementos que, tomados en su conjunto, dan una in!agen. á1;:en:a'\·' 
de. 18 calidad de la fuerza de trabajo, su potenc:Í.al, -sus carencias y ~u:rri€ii.;:'\'·_c>: 

_gración a los patrones sociales y econ6micos, entre otros; estos f'actores sd~:\'._,:. 
;:,'. 

:una importante ref'erencia al tr-atar de estableeer las rel.aciones sooiedad:.:en:-/.~:··. 

--torno, como un _elemento de análisis en los trabajos de geograf':l'.a 

- En p,.J.nc:ipio se intenta of'recer un pano_ram_a gl_obiai sobre.~l.as 

-·~.-~)'"~-~~¡:-.zQtic_as oe Üt ocupac16n humana en la regi6n y, a partir ·de el~O, -po.d~~ . . ,;,:-~«:. 
:: ·J 

ubicar a la f'uerza .de trabajo que P!'lrticipa en el sector agrícola · coín'o f'actor · .·._-" 

de la p~oducción regional. 

:2.1.1-· EvoluciGn y densioad de la población 
., .- !", 

En primer J.ugar, se puede señalar que en relación al: estado . dei va.::··~:.,(: 
: .. ·. . 2 ... 

racruz, la R:C es un espacio muy poblado con uria densidad ínedia_de 141 ·hab/Km: ·.:·< 

{J.a densi~ad ·del estado de Veracruz es de 74 hab/Km
2

. en --1S_80); Este h_~h_o _S_f! _0 , ~fr:.:;; 
:}~::::~. ::::~::: .. ~pl.:!.da· an-~y"rif.n medida por el laz:-go desarrollo 'hiStoriCO -·de1. _p·o~?.-~~~-lj~O::~_Fa::):"el ~-.:;,:.,_.~"~ 

-~- . ¡:¡orci6n central de). estado de Veracruz, lo cual. ha propic:iádo :~u"e -e~ ,su t;,;r~J.,;: 
torib, equivalente al fff, del. estado, se tenga casi el 10j(. de la-·pobl~ci6,n est~ :.iE''.} 
tal.. 

····-··--··,.---.-.. -::::'!; 

Al analizar los datos da_ población de J.a AGC resulta inter~sante: ·• ' 

-destacar' que en los últimos 50 años el rumero total de habitantes_ se trip1ic6; 

)'ll. que de 161 697 habitantes en 1930 pasó a 511 587 en' 19S0_.1/ 

Actualmente ~a población y su tasa de crecimiento· {3')(. anual) ~on 
elevados, no obstante, el incremento que se ha registrado-es inf'éricír· al.regi~ 

trado en las áreas norte y, sur del estado (5.2 y 5.4% respectivamente entre 

1970 y 1980), las cuales han estado sujetas al auge de industrialización f'an_e.!}·· 

j/ Censos de población de Verecruz y Puebla (1930-1980) SIC/SPP. 

,\'/• 
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tado por las polit:ices gubernamentales. a partir de los años so•s y 60's pera 

Poza , Rica y la· Cuenca del Papaloapen; y a partir de los años 70 •s pera Coat.z!!. 

coelco.s-Minati tlán, · convirtiéndolos en grandes polos de atracci6n poblacional •.. 

En términos generales, la RCC crece a un ritmo semejante el del estado (3.Sj(.). 

Esencialmente este crecimiento regional se explica por la baj~ en 

la tase de mortalidad desde los años 1940-50. Además el promedio de hijos·por 

mujer es de 6, cif'ra que varia en f'unción de los niveles de ingreso, de educe- ''· 

ci.6n • y patropes cul turalés, entre otros f'actores. 

eJ. número es más f'uerte (de 6 a 9) que en las urbanas. Este aspecto es impoi--, 

tanta ya que el 54'J(. de le población reside en las áreas rurales. Por otra PB!: 

,te, también se ha detectado que las enf'erme~ades inf'ecciosas y parasitarias, 

que explican el indice de mortalidad inf'antil,son mayores en el campo y áreas 

marginadas. 

Todo esto hace que, como lo muestra la pirámide de edades dé la 

f'igure 5, la RCC se caracterice por, tener una población joven, es decir, que; 

l,os: men~r.es de 15 años .constituyen .el 39 .2')(,, en tanto que· sólo el 4 .6% _de la. 

PC)blación total tiene 65 años y más. Esta estructura plantea serios proble-' 

me~; puesto que actualmente la población entre 15 y·55 años (56.2')(,) no puede 

-_desarréllar una actividad econ6rnica segura, y a corto plazo las demandas ·so.;.; 

ciaiés, de por si insuf':Ícientemente cubiertas en la actualidad, serán mayores _ 

,-, ~ .. · ._en· cuanto a empleo, servicios, alimentación.,_ vivienda, etc . Con f'ines compa-

. ;:,::~-:-.,•. ~~ivos, el porcentaje de mt::1nores de 15 años era- de 29·.e,t en 1950 Y de 32.5" 

·_-en 1970, 

Un criterio relevante para apreciar la distribuci6n espacial de 

la población es el de la densidad (nQmero ~e habitantes sobre superf'icie a ni

vel de cada municipio}. Con poco más de medio millón de habitantes y una su

perf'icie de 3 622 1<m2 la dénsidad promedio, en 1980, era de 141 hab/Krn
2

, cif'ra 

· que represent6 un valor dos veces mayor a la densidad media de, Veracruz. Este 

datos nos indica una densidad relativamente alta, mucho mayor al de ot,ras re-
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gion.es de la entidad, sin embargo, exi!!ten direrencias notables entre lo~mu-. 

nicipios de le región ·vinculados a la historia, el medio natural y las acti.vi..:.,. 

·dadas econ6micas predominantes. 

f'lgura; S COATEPEC. •POBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD t 1980 • 
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El rango de densidades varia desde las densidades bajas (27,:,35 .: · 

.. :-.ha~/Km2 ) hasta las superiores a 200 hab/Kin2 , como es el caso de Xalapa, Banda-: 

ri.lla y Teocelo. Cabe mencionar que al comparar las densi.dades para 1960 .y .1900. 

se puede apreciar un i.ncremento significativo en valores absolutos, presentándo

se una gran similitud en la localización de los rangos tanto de alta como de ba~ 

ja densidad, por lo que 9B puede decir que los municipios más poblados en la ac~ 

tualidad eran los más poblados en periodos anteriores (cuadro 3). 

En el mapa 1Ó de densidad de población se distinguen las áreas 

·de dirusión o de conc~ntraci6n.pe la población de acuerdo a la inrluencia que 

ej~rce sobre la población la ciudad de Xal~pa y sus alrededores, asi como tam-· 
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bi~n las principales localidades de la tregi6n. De esta. manera, se pasa gra

dualmente de centros de muy alta densidad hacia áreas conc~ntricás de·de~sidad 

media y muy baja, atribuibles a la zona de inrluencia de las localidades mayo~ 

res. Además, con los datos de 1980, se nota una relación directa entré la· 

ja.de municipios con mayor densidad y los eminentemente caretaleros, sobre 

. en. el eje Xalapa-Coatepec-Cosautlán, mientras que los municip.ios con men[)r 

sidad son los de la parte baja, así como Tlaltetela, que tienen-un mayor 

.. ; .. minio. ganade);'O. 

Cuadro no. 3. COATEPEC. "Densidad de población por municipios en .1960 y 1900" ,:<;; 
; :·.~ "'7· -" -, • -.,.------------------------------------.;. ·./:'. 

MUNICIPIO 

ALTO LUCERO 
AYAHUALULCO 

· BANDERILLA 
'CCIACOATZINTLA 

·;. COOAUÍ'LÁN. DE CARVAJAL 
.cHICCJÍIQJIACO 
'CHICl:IIQUILA, PUE. 

. EMILIANO ZAPATA 
IXHUACAN DE MADERO 

"' ::JALCOMULCO 
:JILOTEPEC 
JUCHIQUE DE FERRER 

'NAQ.INCO 
· ~WÍMIXTLAN, PUE. 

TECX::ELD 
TEPETLAN 

.TLALNEHJAYOCAN 
·TLALTETELA 
VEGA DE ALATORRE 
XALAPA 
XICO 

TOTAL 

?25.48 
148.06 
22.21 
51.0D 

2fifi.A1 

?2.38 
68.27 

10D.78 
394.82 
114.33 
58.40 
?2.38 

259.10 
123.38 
11'1.81 
54.29 
83.90 
29.61 

266.50 
310.92 
118.45 
1?6.85 

3 621.?3 

POSLACiION 
TOTAL 
EN 1960 

18 203 
? 508 
3 6?0 
2 455 

30 716 
6 884 
6 564 
6 671 

16 ?34 
5 042 
2 455 
5 ?98 

11 ?69 
9 003 
8 428 
6 836 
4 883 
2 698 
4 3136 
9 266 

78 120 
11 ?62 

249 851 

DEllSIOAD 

(hab/Kn.2) 

25.1 
50.7 

165.2 
46.1 

120.1 
95.1 
90.1 
66.2 
42,4 
44.1 
42.0 
8o.1 
45.4 
72.9 
73.4, 

125'.9 
58.2 
91. 1 
16.5 
29.8 

659.5 
66.5 

69.0 

FUENTE: SIC/SPP. Censos de población 1960 / 1980. 

POSLACION 
TOTAL 

EN 1980 

25 622 
13 038 
B 014 
4 564 

50 631 
·.10. 606 
10 459 
10 93,1 
31 565 

? 526 
4 025 

1f 42? 
17 656.· 
14 279 
12 704 
12 43? 
6 926 
4 595 
? 338 

15 ?06 
212 ?69 

18 169 

511 58? 

DEl"6IOA0e:é~ 
(hab/Krn~}:b;i 

aa.1 
360.8. 

89 .• 5 

·. 79.9, .>:>~:':: 
65.8 ,y 
68.9-

, '15? .9- ·•.::.<f 
:59,9<>··-
115.? .-. 
110.6 :~:; 

229.'Í 
82.6 

155.2 
27.5 
50.5 

?96.3 
102 .• ? 

141 ;2 



Así pues, 1as actividades agropecuarias, según se orienten hacia . 

, el cu1tiVo o hacia la ganadería; muest~tl una clara organizaci6n en la distri-

buci6n de la población, ya que cada tipo de actividad muestra, en ténninos.ge~ 

nerales, una relación directa con el tipo de propiedad sobre la tierra y con 

· la mano de obra requerida en cada una de ellas, 

A escala regional los movimientos migratorios presentan un compor

tamiento caracterizado por inmigraciones ¡:.;wo significativas. Estas provienen 

sobre todo de los municip?-os cercanos de los estadas de Puebla y Oaxaca, así 

gistran principalmente en la ciudad de Xa1apa. Par otra parte, la región tain-· 

bién presenta movimientos emigratorios. 

De manera general en las municipios donde donina el ejido, la po-

· blación se retiene, mientras que los otros tipos de estructuras terri-=oriales 

· rilinif'undios y "pequeña propiedad" tienen una tendencia a f'avorecer . la expul

sión de población activa: "El minif'undio, sin esperanza de engrandecerse a cos

ta de las "pequeñas" o grandes propiedades, con una superficie muy pequeña para· 

. _pocler. viv:!tr y sobre ·todo cara amalear a todas los miembros da J.a famiÍia~ es 

.. f'uenta de migraciones temporales y _da migraciones definiti~as" .';]./ . 

2.1.2 Estructura del poblamiento y tipos de 1ocalidadas. 

La estructura del poblamiento de la porción central del estado de 

Veracruz ea resultado de una clara inf'luencia condicionada por la historia co

.. lonial. En el territorio actual del área central del estado f'loreció la cult~ 

ns totonaca, que estuvo f'uertemente influenciada par lFl cultura náhuatl. "La 

localización de los pueblos prehispánicos y su sonetimiento posterior durante 

la' penetración en México ~ué cimentando el nacimiento de las centros poblacio-
. ·, 3/ 
nales de la colonia".- De esta manera, las poblaciones que más prosperaron 

g/ Marchal, J. Y. y Palma G., R. (1985). Análisis gráf'ico de un espacia regio
~: Veracruz. INIREB-DRSTOM. Xalapa, Veracruz, México. p. 42. 

~' L6paz R. D. (1981). Cursa de historia económica de México. UNAM. México. 

p. 88.' 



83 

d~rante esta época fueron en sí~ Veracruz, Xalapa, C6rdoba y Orizaba ya que si.!:. 
•... . 

vieron de comunicación entre la costa·y el centro del poder econ6nico y pol~ti-

·co de la ~eva España, debido a que los movimientos marítimos· entre.el pa!s y 

·~España se realizaban en su mayor parte por el puerto de Veracruz. ", .. al fin 

sometida· pronto a la inf"luencia del Viejo "'-'ndo: vía de penetraci6n colon:l.al,· .. 

el comercio, actividad portuaria, desarrollo egr!cola (haciendas basadas. e~ el. 

cultivo de la caña y la ganadería)".~/ 

·Esta tendencia de desarrollo se ha continuado hasta· la actuali~d,c 

.de manera oue. aracias a su oosici6n estratéaica en el contexto nacional •. se 

han convertido en auténticas ciudades, integrando un triángulo urbano-indus-. 

trial que ejerce una inf"luencia decisiva en ia estructura de"l. poblamiento y el 

comportamiento económico de. la zona central veracruzana. 

IM.s que sobr-e la índole rural o urbana de los.·municipios, las 

9idades ~e población of"recen elementos para evaluar el grado de repartición de 

la población censada dentro de su territorio municipal y que a su vez explica 

el grado de influencia y control que puede ejercer sobre él entorno. 

' 

. ral' se considera población urbana a la que: habita en localidades :de. más de 

.15 000 habitantes, descartando el criterio'de 2·500 habitantes, que no 

cional para el país. En base a lo señalado y de acuerdo con los datos 

c·so. ·de población y vivienda d" 1980 ·1 .. s. únicas ciudades local.izadas an .la .. FlCC· 

son· Xel.apa con 204. 594 habitantes ·(40.o'¡!. de l.a población total.) y Coatepec 

28· 499 habitantes (5.61> .de la pobl.aci6n total),§/ las cual.es se encuentran rD"'

deadas por una sran cantidad de comunidades rurales. 

De las ?58 localidades censadas· en 1980, ?38 son eminentemente ~ 

rales >'B que presentan una población inferior a 2 500 habitantes (38.0jb) de la , 

'.!./ Marchal, J. Y. y Palma G. ,°R. ( 1985). 0p. cit. p. 25. 

~ SPP. (1982). X Censo General de pobl.ación y vivienda, 1l¡BO. México. 



. ·: 'pob.laci6n regional) que generalmente son 1pueblos o "rene herías" que cuentan 

co~ menos de 300 habitantes. Entre estas localidades destacan por su ma)ior 

~ero de habitantes: Ixhuacán, QJmixtlán, Huaxcaleca, .Chichiquila, Axocuepan, 

-.TlSltetelS, Jalcomulco, Tetetla, Las Puentes, Monte manco, Mahuixtlán, El Ca,! 

·tillo, Chilt9yec, Tlalnehuayocen, Jilotepec, Vista Hermosa, Coacoatzintla, Te

··petUn; Chiconquiaco y Palma Sola. 

Además de estas localidades se tienen 12 de tipo rural-urban.o, ~ 
,.._·,_·" ... 

·con una población ·entre 2 500 y 5 000 habitantes (8.4%) y 6 más ea'a'nc-ialmente · 

·urbano-rural, con una poblaci6n entre 5 000 y 10 000 habitantes, que agrupan 

al 8.Cl'j(, de la población, sier~o las m~s impot1:antes Xico (9 696 habitantes), 

Teocelo (7 585 habitantes), Banderilla ·(6 710 habitantes) y Náolinco (con 

·: 6 31_2 habitantes). A estas últimas se agregan Tuzamapan y Alto Lucero con 

5·911 y 5 026 habitantes respectivamente. 

Eri la lista de las localidades rural-urbanas; es decir, que cue!! 

.· tan· con· u~ población entre 2 500 y 51 000 habitantes se incluyen: Emilio Ca-

·:_·-" rranza· ( 4- 821 hab, ) y Vega . de Ala torre . ( 4 000 hab. ) en el. ~unicipio de Vega 

-~-:de AlOtorre; Juchique de Ferrar (4 863 hab.) y Plan de las ~yas (4 000 hab.) 
' '. 
>dentro del municipio. de Juchique de Ferrar; Rinconada (4 -500 hab. ), Emiliano · . 

. Zapata (3 800 hab.) y Dos Ríos (2 554 hab.) en el municipio de Emil.iano Zapa

ta·¡ Ursulo Galván (3 078 hab.) en el municipio de Xico; El Espinal (3 200 hap~) 

en·el municipio de Naolinco¡ La Concepción (2 526 hab.') correspondiente al mu

nicipio do Jilotepec¡ Cosautlán (2 934 hab.) en el municipio del. mismo nombre 

, y Ayahualulco (2 864 hab.) en el municipio de Ayahualulco. (Mapa 11). 

En el mapa Nº 11 la jerarquizaciOn de tamaños de localidades es 

muy contrastante. Se pueden apreciar dos conjyntos semiurbanos: el primero 

centrado sobre Banderilla y el segundo sobre Coatepec-Teocelo-Xico; ambos se

parados por la mancha urbana' de Xalapa. Estos conjuntos funcionan como saté

lites de la capital del ~stado, tjerivándose a partir de estos una organización 

espsc~~l de cabeceras, pueblos y ·rancherías. En base a esta estructura se im-
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plementan une serie de vias de comunicac~on que reflejan una debil integreciOn 

en amplios espacios y sólo ciertas comunidades se ven favorecidas sobre todo· 

:en la porción central. 

Desde los años 60's en el área existe un importante proceso de U_!; 

bani~ción muy polarizado ya que la incidencia de tal fenómeno es minimo ·en· 18 

niayoria de los municipios, siguiendo as1 la tendencia general del pais. Xa1B-·: 

pa y Banderilla que tienden a conurbarse crecen más rápidamente, igual que Ji~ 

----loteoec, que también es un municipio vecino a Xalapa. 

E1 papel que desempeña Xalapa en el contexto regional es muy im

portante como prestador de servicios, ·.entre lo~ que fundamentE¡lmente destacan 

los comerciales, educativos y administrativos; pero de continuar su crecinii'e~ 

·to demográfico y territorial el ritmo actual, se acentuarán los déficits actu~. 

· les que existen en cuanto a infraestructura y equipamiento urbano princip~lm8!! 

te. 

Los problemas que se manifiestan en el resto de las locali_dades 

.medias de la región san más agudos ya que disponen de una estructura sumamente 

"deficiente en·materia de equipamiento urbano, tal y como puede apreciarsé•filn· 

un-estudio detal_lado.que realizó SAHCP a nivel de l.ocalidades en el estado'.·de 

Veracruz.~/ Es de esperarse que mientras el actual. modelo de desarroll.ó segui

':_.do __ por el pais no se revierta con mayor impulso hacia las zonas rurales, la· 

. migración del. campo· hacia las ciudades seguirá en aumento con los .probl.eiriaS 

que esto acarrea . 

En un intento de caracterizar los municipios de la región en base 

a l.a estructura y la dinámica 'de su poblamiento, estos se pueden clasificar en 

cuatro grupos: 

MUNICIPICE URBANCE. Xalapa y,Banderilla resaltan con una fuerte densidad de po-

§./ SAHIF (1979). Sistema de información para el desarrollo urbano de centros 
.dei pobl.aci6n (SIDU). Gobierno del Estado de Veracruz. vols .. I,II,III'y IV •• 
México. 



blación, alto crecimiento, una poblacion concentrada y una especialización en 

actividades secundarias y terciarias. 

MUNICIPICS SEMI-URBANOS. Caracterizados por una menor concentración de su po

,blación y densidades medias y altas. Muestran un crecimiento fuerte de pobla

ción .. y.actividades predominantemente agrícolas (caña de azi'.icar y café). Son 

semi-industriales y semi-terciarios en su PEA. En este· grupo se encuentran 

Coatepec, Xico, Cosautlán, Teocelo, Emiliano Zapata, ,Jilotepec y .Juchique de 

Ferrar. 

MUNICIPICS SEMI-RUPALES. Su población está distibuida en localidades de tama

ño medio (2 500-10 000 habitantes) con densidades bajas y una población semi-

·concentrada. Presentan un crecimiento demográfico medio o bajo. Son poco in

•. dustriales, prsd0<T1inando le agricultura. En asta categoría se pueden citar a 

· .Chiconquiaco, Chichiquila, D<huacán de Madero, Quimixtlán, TspetlányTlalne

·huayocan • 

. MUNICIPIOS RURALES. Presentan una deMsidad de población baj_a y muy baja, lo-

'una industria prácticamente nula. Entre ellos sa ubican .Vega de Alatorre, .Al.:.· 

to Lucero, Ayahualuléo, Tlaltetela, Coacoatzintla y Jalcomulco. 

2.1.3 Población económicamente activa 

Respecto a la población económicamente activa (PEA) se tiene que 

hacer una difererciación entre los decenios anteriores, que tuvieron una fase 

de crecimiento constante del total activo, y la del deterioro actual ligado a 

la crisis nacional y mundial, en donde la absorción de mano de obra es muy re

ducida. 

Al igual que la población total de la región, la PEA se ha incre

mentado considerablemente, en relación con una rápida urbanización desde los 

años 40's, asociado a un. crecimie~to igualmente rápido de la industria y so

bre tpdo de los servicios. Esto ha condicionado un cambio brusco en la asig-
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· nac16ri de la mano de obra por sectores productivos de las actividades agrope-

cuarias a las industriales y de servicios (En 1960 el 54.7'1' de la PEA se c.º!! 

centraba en el sector agropecuario, perdiendo un peso significativo al repra~ 

sentar· sólo el 33. 7% en 1980) . 

Es en el periodo de 1970-1980 cuando este proceso se agudiza a4n 

:mis. Por un lado el. sector primario disminuye de manera más acentuada que en 

los decen:i.os anter:i.ores, mientras que el sector terciario se incrementa. cuan-

, -·tiosam.:;,r~te ~n ··tt;:c1111nos porCentuales, sobre todo si se cans'idara qUa s~gu·i .. &.ttsr.-"·· 

(27.B'Jt) se debe en buena medida al ir:icremento generalizado de la fila de sub-

empleados. 

En el caso de la PEA en el sector secundario, se registr6 un 1~ 

cremento de 1960 - 19?0, para nuevamente perder importancia.entre 1970 y 1980 

f~1._2')1.),. sin.embargo, cabe resaltar que ."en conjunto Xalapa, Córdoba, Orizaba· 

·y Ve~crl.iz. agrupan al 60'/o de la población que se registr6 ocupada en el sector 

indu.;tria de trf!nsformaci6n del estado" .7../ 

El. descenso registrado en la participación de la PEA del sector:: 

agropecuario, paree~ no haber afectado a la actividad cafetalera, puesto· que 

en la regi6n hay un incremento paulatino de la PEA en esta ac

·.··_ ti.vidad, o bie_n se ha mantenido estable en ciertos municipios. Como ejemplo 

···~,;. .. 19?i:I exbtian ? 846 productores en la 'región, cifra que se eieva a 8 ?93 

pans 1982, eql.Íivalente al 14')(. de la PEA agropecuaria. 

2.2 Estructura productiva de la cafeticultura. 

Corresponde ahora proceder al análisis espec:ffico· de las modali- .. 

dadas que adquiere el proceso productivo en la actividad cafetalera dentro de 

la RCC. Como es sabido, la,actividad cafetalera, como cualquier otra activi-

z/ t,1archal, J. Y. y Palma.G., A. (1985) 0p. cit., p. 35. 
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dad agrícola, muestra una compleJidad y diFerenciación espacial que en gran me

dida responden a la Forma que adquiere el proceso de acumulación 

apropiarse de los recursos naturales y humanos disponibles. 

Se debe insistir en que el comportamiento de esta 

de 'entenderse de manera aislada, es decir, sin contemplar el contexto geogr'áfi

co·, .econÓrn:Í.co y social regional, puesto que todos estos elementos 

ligados entre sí en un co~junto más complejo y dinámico. 

De manera incondicional Factores de carácter externo se su.man·ª 

los aspectos que regulan el comportamiento de la 

serie de características específicas que son-inherentes a la· agricultura cooi,,;r

··.·cial especulativa. Este se refiere, básicamente, a la 

mía Frágil, por la alta dependerzia que mantiene esta actividad con el mercado 

exterior y que responde a una división internacional del trabajo Fundada.· en· ei -
intercambio desigual entre los países desarrollados y los subdesarrollados .. 

Dentro de la· economía regional las principales·actividades, agroPe- _ 

cuarias .es~án representadas por el caFé, la caña de azúcar y la ganadería de 

Cabe mencionar .,q_';'e Veracruz es el primer estado productor .de. C::a:fia. da.·· 

y carne de ganado bovino en canal, el segundo estado productor '.de café · 

de Chiapas y el tercero en leche. 

Le ""PArficie de maíz. que, a menudo asociado con el Frijol, ... co.ns-c" 

la base esencial de la alimentación, ti.ene poca importancia. en los mu

nicipios donde predomina el caFé. 

La RCC produce el 3e>/o del total de caFé del estado y.9'f. de la pr2 

nacional de caFé (biela 1982/1983). A nivel regional los municipios 

que más se destacan por su producción y superFicie cultivada con café, son: 

Coatepec, Juchique de Ferrar, Cosautlán, Xico, Emiliano Zapata, Alto Lucero, 

·- Teocelo, Chiconquiaco, Xalapa y .!lal te tela (cuadro 5). 

En la región además existe un importante sector de industrias 
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agroalimentarias, específ'icamente en el
1
Rrocesamiento de la caña de azúcar y 

del caf'é. Todo esto muestra que la economía del área gira alrededor de la ac

tividad caf'etalera; la producción, industrialización y comercialización (inclu 

'yendo la exportación) del caf'é ha sido el f'actor de acumulación del capital eri 

la fegi6ri )1 del cual depende gran parte de la poblaciOn, aunque es el.aro qu~ 

·del área central eminentemente caf'etalera, se va perdiendo gradualmente hacia· 

Como se ha señalado, el proceso productivo agrícola se encuentra 

determinado por tres f'actores económicos: tierra, trabajo y capital. A conti

nuación se realiza un análisis que permite vislumbrar de qué"f'orma se apropia 

·el capital de la tierra y el trabajo para llevar a cabo al proceso productivo 

.ágricola, dando lugar a marcadas dif'erancias sociales y espaciales. 

Factores de la producción: capital tierra y trabajo . 

. !'Desde el punto de vista histórico, el cultivo del café. en:Méx.i-J·· 

di6 · .Jn sus orígenes en el contexto de un país de latifundio, .. deriva.do. de· ... 

une colonia de explotación·( .•. ). Más tarde, a raiz de.la Revoluci6n-Me-,dca"". 

na, .el latif'undio fué cediendo ante el avanée del reparto agrario y, de esta 

: fo:r;:nia., _el campo _cafetalero mexicano qued6 conformaoo, en esencia, por ejidos y 

;-pequeñas prooiedades agrícolas, en un marco de explotación predominantemente. 

miriif'undista, coexistiendo con explotaciones medianas y grandes cuyas dimen

siones están previstas hasta el limite de 300 has. por disposición constituci2 

nal" .!!!./ 

Tanto las propiedades privadas como las tierras ejidales·, se lo

calizan de manera desigual en el espacio regional, ya que existe una f'uerte 

§./ INMECAFE ( 19?8) , El" caf'é en México. Artes de México_. no. 192 · año XXJI. p. 
60. 
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proporción de ejidos en la porción centi-al y norest_e, contrastando con el préi,..· 

dominio ·de superficies privadas hacia la zona suroeste. 

La superf'icie promedio por ejidatario es de 8 has. , la· cual res".'l-: :: 

ta pequeña si se compara con la media estatal ( 12 has.). Por otra parte,· la•~: 

perl'icie promedio explotada por los propietarios privados rebasa las ··16 has;;-¡. 

'aunque resulta el doble. para los ejidatarios, es bajo este 'tipo de .tenencia. 

más se nota una f'uerte desigualdad &;H1 la distr-i.bución de la L:ie:rra ~-·:, 

Como ocurre en todo el país, la estructura productiva en la acti

vidad caf'etalera se ha caracterizado por un elevado grado de concantración, 

. tanto de la superf'icie plantada como de la pr.oducción. Así,. en el censo caf'e

talero de 1982 ecuadro 4 y f'igura 6) se enfatiza en el desequilibrio menciona·-· 

·do;. en 'donde el 90.6% de los productores de la región tenían menos de 5 ha. J 

ocupando en total 16 116.75 has. (54.1% de la superf'icie caf'etalera regional), 

resultando un predio promedio por productor de 2 has. Este nivel de mini_f'undi_:!:' 

rnº contrasta con la. gran propiedad, ya que el O. 19¡(, de los. productores con m4s -

_qe 100. has, por ca~a .. uno .. ocupah=ln !?. ll23.25 .hee. {B:..1'}!, ::!c;l. ·.totc.l. .ue:·¡:a ~~_Bif:f:~··: 

es decir; 200 has. en promedio por productor. 

Lo anterior conduce a conf'innar la existencia de un· .f'uerte -grado 

de. atomizaci6n de las unidades de producción caf'etaleras. bajos rendimientos_ 

.•.•en-al. gran número de minifundios y una concentraci6n.de la proi:iucci6n e,,:,· las· 
· ')'incas de mayores dimensiones. 

Esta sit_uación muestra el desarrollo de un_ reparto agrario des

igual en'. toda la regi6n. Así, como se muestra en el mapa 12, en el ámbito_ t~ 

, rritorial de la ACC se distinguen, en primer lugar, cuatro grupos de munici

pios de acuerdo a la superficie cultivada con café con respecto a la superfi

cie de labor municipal. 

Ubicados en la f'ra~~a caf'etalera de mayor densidad en la parte 

cent;ral.de la región aparecen los municipios de Coatepec, Cosautlán, Júchique 
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CUedro na. •· ~· •A:J.rvo- de -..p41rf'1Ci.e cer.talal'W y t-=t'-
,... p1"mlÍ.dio por p~tor"'. 

Int•""'1c9 Pn>dUc~oniia t Ar e e Hilrctjrea pl"ONdia e-....... ¡ M.n•J"O ~ HaetA,...:s ~ por produetar. 

0.1 . s.o 7,$60 90.64 16.116-?5 54.1 2.0 

· s.1 . 10.0 551 8.2'7 4,MS...?5 13.9 7.5 
" 

'°·' . 15.0 "" 1.0? ,,~!t-00 4.2 13.3 

15.1 . 20.0 48 o.~ 073-50 2.9 18.2 

20.1 . 25.0 21 0.24 463-00 1.0 22.0 

·.¡0•· :=., :!().(! >5 0.:?9 ?Q?-O!S 2.4 28.3 
·-- ~ " 

-~:-
•. 311. 1 . 35.0 11 0.13 36A-7S 1.2 33.1 

... 
3~.1 . 40.0 13 0~15 _...,,. , ... , 

~--
40.1 . 45.0 5 o.os 2 ....... 5 0.7 42.8 

45., . 50.0 9 0.10 437-00 ·1.s 4S.5 

SO.I ¡, SS.O 4 0.05 215-SO 0.7 53.9 

5!1. 1 . 60.0 7 o.os 411-?5 ' 1.4 sa.e 
60.1. . ·65,0 2 0.02 128-?S 0.4 64,4 

65."1 .• 70.0 3 a.ro ~ Q,? 68.7 

?O.i '?S.o o O.DO 0-00 o.o o.o 
?S.1 . ea.o 9 º·"' 707...00 2.4 78.5 

a:i.1 . as;o 3 O.IXI . 25'.l-SO 0.9 84.5 

ÓS.1· . 90.0 2 0.02 1?'\-25 o.e 85.6 

'·90.1 • 95.0 1 Q.01 I 90-50 0.3 90.5 

.... 1 . 100.0 1 º·º' "'5-75 0.3 95:7 

IOQ._1 .. 200.0- 8 o.ce· 1, -....o .... =-·:: 
20D.1 . 300.0 5 0.06 1,~?S 4.1 245.? 

T ~- ~._a.1 ··- 100.00 291?'?4.29 'IDO.OC 3,4 

Fwent.8i 
0

0lt09 c.alculaCIG9 por •l ~ ..... tria·;.-·. 
i. ~del c..-.a ci.feta.lera dll f9&0,·eatreti.f~. 
-~ .. ~. . 

l 
,o 15 20 2s 30 35- 40 45 ~o s.c; 60 r,s ?Q ?S ea flS 90 95 · 100 · .• 

! 

1 
l!I 

1 2530354 45 .V S!l 15 65 ?O ?5 BCI 85 90 9_5 _100 

n.1ENTE1 Cuadro no. 4. 
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y Teocelo. Se trata de municipios eminfu~temente cafetaleros, ya que más del 

5CJ'i' dé su superficie de labor está ocupada por cafetales (cuadro 1)., Al, 

tiempo, en conjunto agrupan el 63.ff'/c de la superficie cafetalera regionál .Y 

aportan casi el ?a/o de la producción total de café. Es en esta zona donde se 

conf:~ntran los grandes productoras privados; que constituyen al grupo da 

quei:controla la economía cafetalera regional. 

O:upando entre 15 y 40')(, de su superficie de labo1• con cult,ivos. 

··--~·--::=~~t,:~.==-i;é!"' 1n.q municioios_ de_ Xico, Ch.ic_onq~i~co, Ch.ichiquila, Q.Jimixt:Lán,:· 

Lucero y Jilotepac. Por su parte, Xalapa, Ixhuacán, Tlaltétela, Naolinco· 

Em,iliano Zapata tienen extensiones de café que abarcan entre 8 y· 

;perficie de labor municipal. Todos estos municipios se 

, ja d'3 trensici6n hacia otros usos del suelo, que rodean a la 

· de ·mayor densidad. Conviene aclarar que en estos, dos grup9s de municipios 

, sulta más relevante el porcentaje de cafetales que .tienen con respecto' 

peTficie cafetalera· regional, que e~ relación a ·la superficie de labor 

,;:;:':-.\~:l. Por esta rezón, ha sido necesario reagruparlos en función de su 

,, . .. · paci6n. eri la supe,rficie 'y· producción regionales; 

De es~a manera, un segundo grupo de municipios lo' cons~it~,yen· 
'Eniiliano Zapata y 'Alto Lucero. Los tres cuentan con el 19.3'jb,d~:la 

cafetalera y contribuyen con el 1?J(, de la producción.regional 7 

Chiconquiaco, Xalapa, Tlaltetela, Jilotepec, 

't).lilllixtlán y Chichiquila, corresponden al tercer grupo de municipios. 

ei 14. ?"/o de la superficie de cafetos y su producción répresenta el 12'j(. 

tai regi'onal. 

La superficie de cafetos pierde importancia hacia los 

.exteri,ores" que circundan ~ la región: Vega de Alatorre, ,Tepetlán, Coac'oatzi,,;.. 

tla, Banderilla, Tlalnehuayocan, Ayahualulco y Jalcomulco. Estos municipios 

cÓnforman el cuarto gru°po, con 'menos de 5 "/o de su superficie de labor ocupada 
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por el. cul.tivo del café. Agrupan el. 2.5.~ de la superricie cafetalera y el .1.e$;:,~i 
de la· producción total regional. 

Por otra parte, en cuanto a los tipos de propiedad sobre la ti.erra·<Yij 

nuevamente se aprecia en el mapa 12 y el cuadro 5 una repartición des:Í.gual' en·:.·e¡i'.'.~.'.'~ 

_,espacio regional, estrechamente relacionada con las zonas de productivid~d 11gr0~:>: .. :(; 
.. - . :.¡;:.,].¡, 

ecológica . _ .:Zl~ 
· : "-·fr~ 

.Es noteble la fuert;::o concaritraci6n de tierras en "oeciueña propi~.~ ':'.~~:~ 

-uts.ú!_~·~f,ai..lO la 1 ... .-:;,i·cl~.-..=;;¡r;!:~::.. T.=~=-===!:= ~=-i~·!'"'~:;i~!"!, .e~ t:l~~~~-·;n_~~~-:-,.:,-~'..¡-.;~~:..:~::·JJ. 
-,.mente. ·del grado de capitalización de los. productores, 

productividad óptima para café y por ende los mejores 

superficie. 

Municipios como Cosautl.án, Teocel!J, Ixhuacán,. QJmixtl.án, 

1a, Ayahual.ulco y Coacoatzintl.a presentan el 1~ de sus predios en "pequeña ... 

propiedad"; en tanto que Vega de Al.~torre, Emiliano Zapata, Coatapec, :Juchiq~e .. 

·y; Ban.derilla muestran un predominio de su superficie en "pequeña .. propiedad''.'·.· 

_{c'üi1\ü~ ;t::'~rcentojo =.:.::p::::-io~ ·e.::L ~ r:fe ~1.J!_=I. '?Rf~ta:Les en .. ºc_edue_ña '?~'?piedad~··).~ .. : 

S:i.n embargo, considerando tan.sólo a los municipios-de 

·~ .. .Juchique.-de .Ferrar, Cosautl.án, ·Emil.ieno Zapata, Teocel.o y Xico se 

mayor polarización en cuento a la concentración de las tierras en 

pi.edad"; ya que en ell.os se tienen 2 828 productores que poseen ·iT278~';15• 

. tti~s. ~o~ caré, equivalentes a 32')(, y 5?"/o del total regional, respectivamen~.~ ~· 

En cuanto a l.a propiedad ejidal, se nota, ·de manera 

fuerte pulverización de la tierra. Es decir, que la superficie promedio por 

ejidatario es contrastante'.mente menor que en la "pequeña propiedad", Ya·que 

simplemente en los municipios de Coatepec, Juchique de Ferrar, Xico, Emiliano 

Zapata y Chiconquiaco, el 36.sfo de los productores (3 210 ejidatarios) cuentan 

con 22.sfo de la superf:l;cie cafet~lera regional (6 804.?5 Ha.). 

El ejido es l.a única forma de propiedad en los municipios de Chi-

. ,· f 
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conquiaco, Tepetlán, Jal.comulco y Tlalnehuayocan. En buena medida, 

menos favorecidos, ya que además sus cultivos se localizan en áree!I de produé-,. 

tividad regular y deficiente. Jilotepec, Naolinco, Alto Lucero y Xalapa posEÍan 

una:superf"icie cafetalera en propiedad ejidal superior al &1'fo dentro 

municipio. 
. . 

A nivel regional la propiedad comunal es poco significativa. 

en Alto Lucero, Juchique pe·Ferrér, Tlaltetela y Emil~ano 

c:l.ertá importancia;· donde el 4.5')(> de los productores (399 comuneros)dis'ponen·:··':.~;:;¡ 

tan sólo del 2.0)(, de las tierras cafetaleras de la región. Esta situación· sé' ·<~ 
.e.xplica en función de que se trata de terren?s ubicados en zonas de productivi""·:·: •i]; 

··.?¡,,;y. 

· da.d .deficiente, en su mayor parte. 

En la actividad cafetalera intervienen . una gran cantidad de· trl!l!:'!; · ··. '.)~ 

jedares (pera 1982 se tenían registrados en Coatepec 8 793' productores)• cuyas.• 

características sociales y econ6mícas presentan grandes diferencias y centres-."·.:~,;.} 
.tes, incluso entre productores de u~a misma categoría. DE! cualquier forma,' ·eri ~g: 

.. ,: base· a. algunas de. sus caraciter:isticas. se pueden. agrupar ª·.Los . cat-'eticuitoi;es<:·'.;~.'.~~ 
·: 'Eín cuatro clases: f'inqueros' rancheros' ejidatarios y comuneros i . además de. ciue' 

pc¡r otra parte, ex1ste un grupo importante que son los cosec.hadorf!!S .(tambHiri::, · · · .,,, 

llamados obreros agrícolas). •· ·• ... ; 

En. fonna general, se citan a continuación algunas características ..•.. 

básicas para tener una visión de los productores cafetaleros de cada una de ,./·: 

las categorías me.ncionadas (cuadro 6). 

LCE FINQJERCE. Son productores que cuentan en.promedio con 95 

·Has. de cafetales con propiedada·s superiores a 5D Has. , generalmente .;l.ocali~ 

dos en tierras de pr~ductividad Optima para.café, desde el punto de vista de 

la ecología del lugar, y ~isponibilidades de agua. Cuentan con recursos eco

n6micos propios, cultivan bien sus cafetales y por consiguiente obtienen al

to~ rendimientos (21 a 40 quint~les por ha.)¡ por lo general tienen beneficio· 



h6medo y seco y exportan su caf'é. O::upan una gran cantidad de brazos, sobre 

:.todo durante la cosecha, y son auténticos empresarios agrícolas. Este sector 

- - '_'está formado por el O. 9)1, de los productores de la regi6n y poseen el 16')(. .de la -

superficie total. Aportaron cerca del 33')(, de la cosecha en el periodo 1982-83. 

UE RANCHEACS. Son cafeticultores cuyo predio tiene en promeqio_· 

'1? hás. __ (predios entre 11 y 50 has. ) ¡ por lo general sus tierras se ubican en - '~ .... 

~ -~-:--_~r:eia_s d_e producti~idf1d regular, por lo que son to_davia adecuadas pa:i::a cáfé,~ya 

que.cuentan con alguna f'uente de agua; sus recursos econ6micos casi siempre 

son insuf'icientes, por lo que tienen que recurrir al crédito pare realizar las 

labores de cultivo. Sus rendimientqs varían de 11 a 20 quintales por ha,; cue!!. 

tan con benef'icio h6medo y por ello venden café pergamino ge.neralmente a un ex

portador particular; contratan mano de obra tanto para cultivar como para cose

·char. Este sector lo constituyen el 2.ff'/o de los productores y cultivan el. 

16.~de la superf'icie de la región. Su cosecha reprasent6 39)1, del total para 

periodo 1982-83. 

LC6 EJIDATAAICS Y COMUNEACS. Son productores que en general -i:u-fi!!. 

'ttm con· un p_redio pequeño de entre 1 y 10 has. (en los ejidos es de 3 a ~-has., 

_aunque llegan a ex:l.stir parcelas de 10 y hasta 2D has. ) . El tamaño se reduce 

en el_.,caso de los comuneros, pues al no tener seguridad en la tenercia de la 

tierra no corren el riesgo de plantar cafetos que beneficien a otras personas. 

Cuadro no. 6 COATEPEC. "Características de los productores caf'etaleros" 

CATEGOAIA 
TOTAL DE HECTAAEAS SUPERFICIE AENDIMIENTCE PACDUCCION 

PAOOUCTOAES PROMEDIO TOTAL QcÍ. /Ha. TOTAL 
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En este caso, la c.;.lidad de. las tierras es sumamente variable¡·. 

hay desde tierras muy bucmas, (de productividad óptima), ·hasta tierrasº con 

grandes inconvenientes, sobre todo de infraestructura, 

neralmente en áreas de productividad deficiente. 

En su gran mayoría carecen de.recursos económicos propios y·dtfi~ 

... ci.lmente tie.nen acceso al financiamiento institucional. Sus rendimientos -.son· c. ::.:·:0~ 

,.':_uy bajos (5 - 10 qUintal~s por ha ) y carecen de instalaciones adecuada,;¡

"'obtener caf'é pergamino bien procesado. Su producción la 

Y. a intermediarios (coyotes) oue muchas veces la compran por deba.jo de los 

éios oficiales. 

Este sector está constituido por el 9?,t:J'f,. del 

tores y poseen el 6&'/o de la superf'icie total de la región. En la cosecha. 

1982-83 aportaron el 32')(, de la cosecha total. 

Como se puede apreciar, este sector es el más numeroso y el' más 

·débil ~C::º~~m~cam~nte, pues sus inqresos son .infFn..,jnrt?.~ el_. ~ele.!"":i:::.·m!n:L1io'· •. :.~i!.:,' 

·:··ritui::hos·._de .é.stos terrenos, al. mismo tiempo que se cultiva 

t~van algunas plantas como plátano y naranja, que ayudan 

mil.iar .Y en ocasiones se vende part·e de la producción. Con esto se obtiene 

a~i un ingreso· adicional, aunque el caf.ées el.cult.ivo principal. y.la.mejor. 

o¡:ición;quizá, que presenta su parcela, por lo remunerativo·del cultivo. 

Las comunidades cafetaleras presentan en coman serios problemas 

comci el aislamiento, def'icien.tes medios de comunicación, servicios asistenCi,!. 

le.s picácticamente nulos, costo elevado de los articules de primera necesidad, 

"además.de que existe mucho alcoholismo, conf'lictos entre sus miembros, etc. 

Lasº condiciones de salud son muy precarias y la población se ve comúnmente 

afectada por enfermedades gastrointestinales, anemia, tuberculosis y parasi~ 

tismo intestinal2/ 

~./ . ,INMECAFE ( 1982). Perfil. delegacional de las cuencas cafetaleras de Méxi-' 

.s2· M~xico. 



100 

. ' A pesar de las características mencio1iadas, los productores· mini-

fundistas podrían mejorar muchísimo sus rendimientos y por consiguiente sus ca~ 

- diciones de vida, siempre y cuando sus tierras sean adecuadas para el desarra~ 

llo del.cafeto. Esto ser~a posible mediante el empleo de la fuerza de.trabajo 

fam;iliar y un auténtico apoyo insl:itucional, sólo que existen muchas limita,ntes· 

.para .. qu':'.. puedan superar los inconvenientes del minifundio cafetalero. 

LCE COSECHADORES. Como lo menciona Villaseñor, "La cafeticultu-

·-:--::.-_·'_:;:."; ~~.e. -~!:"ti.'..t:!.rl~ri r,t~~ArlA f"º~uP. 1as -1abores de cultivo sa. rea1iza-n. ccln._f'J~rr'."!. 

mientas que.exigen grandes esfuerzos y tienen avances técnicos reducidos. 

de este ·punto de vista las herramientas son ~oca eficientes" )Q/ 

Las labores de cultivo se llevan a cabo generalmente en terrenos 

~orl ~'fuerte pendiente, con abundancia de malezas, tror.cc!l y ocasionalmente ro-.. ,. 

cas, de tal forma que los cafe"ales no presentan ninguna cemodidad para e1.tl"2 

bajador. 

E1 trabajo en los cafetales es estacional; en· la época de cosecha 

- ·'se ~~upa ·eÍ 64'Ío de .Los jornal.es conc..;t=11L1.·ados .:;r. 1CC .=:!~::::, :-:-:icr.tres qu_e .·.eJ- .~u1-::·.-.'. -

tivo ·ocupa apenas el 38'/o distribuido en el resto del ciclo agr~ola:-11/ 

Las migraciones internas son un aspecto de especial. interés den_t.ro 

de la problemática derivada en la actividad cafetalera. Como los pro.ductores 

.. i:IE:! café no tienen pe:...sonal. ·de planta, los trabajadores recurren ·temporallnente'·· 

con casi todos los integrantes de su familia, a las área~ cafetaleras.en é~oé:a 
·de cultivo y de cosecha, procedentes de áreas generalmente más marginadas._ Re~ 

lizan el trabajo por el que se les contrató de palabra y al término del misma,· 

regresan a sus lugares de•origen, principalmente en los estados de Puebla, 

10/ Villaseñor, L. A. (1982) Problemática de la cafeticultura mexicana. 
UACH. México. p. 55. ' 

:DI ~· p. se. 
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Tlaxcala y del propio estado de Veracruz. El trabajo 

a destajo, trabajando de die~ a doce horas diarias, a cambio de un 

_que s6lo les pannite sobrevivir. 

Debido e las condiciones de incomun'icación que existen en mu-
- --

chas áreas cafetaleras, le desorganización de la mano de obra, su baji::i'--gra.:.-
"··' 

do de capacitación y consecuentemente su baja productividad, la inseguridad_- >'.:c,_:f,',2 

en los precios del c_afé, _los bajos rendimienj:_os da los ca Fetales y_ la iriáiiª_,:L';{i:l 

tencia de otras fuentes de trabajo, la mano de obra, en general, percibe en 

la ~poca de cultivo salarios inferiores el mínimo. Además, en muchas 

nas se tienen pocas posibilidades de empleo ?ostenido duran~e todo el 

De esta manera, la desocupación del ca~pesino a lo largo del año propicie 

emigración hacia áreas urbanas en busca de mejores perspectivas de empleo. 

Sin embargo, debido a la escasa o prácticamente nula capacidad de absorción 

de mano de obre en las ciudades, la poblaci6n económicamente activa se 

corpora al sector terciario sobre todo en le rama de servicios, muchos 

J..u~ CutilE:!:::. :::ion· innecesarios, en9ros6nao asi J.cls Ti-las ·da 'sube'mP:.teados .~ · : ' . -

En época de cosecha ocurre lo contrario. La mano de obra 

cal es insuficienté y entonces comunidades localizadas en áreas gerierelmerí.,.-'_:- -

te más marginadas, donde ·sus habitantes no tienen posibilidades- de tre_bej_o, 

cub~en los requerimientos de les áreas cafetaleras. En astes circunstancies 

la coseche se pega e destajo y el cosechador se beneficie con salarios aupe_- -

riores-el mínimo. 

En Coatepec, la época de cultivo se extiende de marzo e nóviéi!! _ 

bra y ocupa el J6"/. de los ~ornales, mientras que la cosecha se realiza -de 

noviembre e febrero y es cuenda se de la mayor concentración, pues ocupe el 

64~ de la mano de obra req~eride. 

Este característica no es exclusiva del café, afecte e otros 

muchos cultivos agricoias no mec~nizados practicados en la región· Y el país 



en general. Esto implica un serio incooveniente, ya que impide el asenta-· 

miento de los obreros cerca de las Fuentes de trabajo y reduce sus posibi

. --J.idades de obtener un nivel de vida adecuado. 

Desde el punto de vista econ6mico los productores se organizan

en ejidos, uni6n de ejidos y canun:i.dades, aecciacicncs :n.iralcs de interi\\s 

·có;t.ectivo, cooperativas, etc. Las organizaciones existentes agrupan en_· . 

..:..::::.~;H_;;.:_.:_.::._:._ 
·1·1_,,_, -~:r~-···1iOUtii-- ~uyi'r:l.f' r·t:::~~me=rii.t:t t:1¡ ..lt:s~$.·i·v~~u - ~ . .. . . -- -

~'-UI 111.Mll..l..O-U • 
..... ___ .... - __,_._-__ _f ..... _-~--,.,..,.--·~-

ruJ. ..i..u Q.6ll..c:::;J. ..t..i •. u ... , ,......,.,.,~'!::-""·'· 

_GAFE ha .. realizado un esruerzo creciente a partir de 1973 para organizar ai 

_caric1ütor minirundista y encauzar su esruei:;zo hacia r:i.nes productivos;. Pa-. 

_'ra- el erecto, en cada comunidad careta1era ha organizado grupos denominados 

Unidad Econ6mica de Prcducci6n y Comcrcioli=ción (UEPC)" .El 

Con este apoyo 1os grupos reciben, supuestamente, servicios de 

·':i:NMECAFE como asistencia técnica, peseti11as, p1antones, venta de rertiJ.i.,: 

·,zantes, protección ritosanitaria, ~nticipos a cuenta de c~secha,. precios 

·~'-torés· enrrentarse a los problemas administrativos y· burocráticos :que exis-.' 

'ten en dicha instíi::ución, por 1o que aún_ no se ha logrado un verdadero .de::-.-. 

. :a.arrollo generalizado. De hecho, como resultado directo de 1a desigual 

-- d1St:ri.Uuc:l.6n de 1a tenencia de la .tierra, .lo~·-modiancs·y g_randes·.pr.oduo~o-:-... -

_res ·son los más benericiados por 1os programas de Fomento estatal, condu-:

'ciendo as1 a un avance técnico desigual. De ah1 que esta situación' no ha 

sido motivada precisamente por 1a Falta de conocimientos técnicos para el~. 

var 1a productividad, sino por la ausencia de programas de Fomento que pe!: 

n\itan que e1 minirundist,; cuente con una mejor organización, tecnología·, 

créditos, etcétera, para que puedan incrementar su producción. 

El Gallardo M., S. (1975) Los erectos socioecon6micos de las organiza
ciones campesinas promovidas por INMECAFE. UACH. México. p. 36. 
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En el ciclo 1981-82 operaron en la regi6n de Coatepec 84 unida

des econ6micas de producci6n y comercializaci6n (UEPC), las cuales, agru~ 

~:,.·. ron a 4 230 socios (48.1%), con un total de 10 710.63 hectáreas en produ!:,. 
. 13/ 

.c16n (35.S'j(,~ . A pesar de esto, como ya se ha mencionado, aún hay mu-

~ho por hacer para vencer los inconvenientes de los minifundios. 

Ahora bien, al referirse a los créditos de producci6n, es lóg,! 

co pensar que siendo e], café un proc•ucto de exoortnci6n y teniend::c·pra...;·::. · 

~i~s · .. ~uy ._va~iables, generalmente con tF.>nr:f~~~~ 
~ , .... k ... .. _ - -- ........ .., ...... , 

to privados como oficiales no tengan políticas de estimulo a la produc

ci6n. Por otra parte, son más comunes los "créditos comerciales" ya que. 

la banca de provincia en las áreas cafetaleras tiene consejeros a expor

tadores y comerciantes con intereses en café, quíRnes resultan benS~ici~ 

dos con dichos créditos. 

En cuanto a los costos de producci6n, estos son muy variables; 

' ya que el café es un cultivo perenne, de temporal, se renueva a nivel 

planta,,,. está localiza~o en ·áreas muy variables. por RV tqp~~:f:.!:::, . a:; -~:l"lss:· 

.. - ·lizado por muy diferentes tipos de productores, etcétera.. Sin embargo;:; 

estudios realizados para INMECAFE~ indican que los costos· de produc

ci6n de café cereza en el estado de Veracruz fueron de los tres m&s al~ 

tos a nivel nacional, durante el ciclo 1974-75 (7.27 pesos por· Kg •. déc.: 

caf~ cereza,. equivalente a 25,284.00 pesos por ha.)¡ pero a su· vez el 

rendimiento por hectárea también Fué de los tres más altos (3,479 Kgs'. · 

.de café. cereza). Esto comparado con costos de 4 .30· pesos y rendimientos 

de 1 ,"225 l<g. de cereza por hectárea, en otras ·áreas del país. 

De acuerdo con los costos de producci6n promedio por hectárea 

~/ INMECAFE (1982) Estadísticas. Xalapa. mimeografiado 

~/ Cantú P., F. (1975) Análisis y perspectivas de la política econ6-
mica del caFé.' INMECAFE. México. 

·~· ·. ' 
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en Coatepec, durante el ciclo 1981-82, y el precio oficial de $15.35 el 

k~1ogramo de café cereza, se estimaron las utilidades que aparecen en el 

cuadro.?, según el tamaño de los predios. 

Cuadro no. ?. COATEPEC. "Utilidad según el tamaño del predio" 

. TáinafÍo del predio 

. Hásta ·;o has. 

11:··"- 50 has. 

más de 50 has. 

Utilidad promedio ($) 

64tl,~U.UU 

5'943,960.00 

F.uente: Estadísticas. INMECAFE, Coatepec. 

97.0. 

0.5 

De lo anterior se infiere que a exc~pción del primer estrato, 

se lograron utilidades por productor suficientes para tener un adecuado ni~ 

.v.el de vida. En cambio en el estrato de hasta 10 has. la' situación es muy· 
15/. 

desfavorable, obteniéndose un ingreso muy inferior al salario mínimo--.. 

tración tanto de ia superficie plantada como de· 1a prod.ucci6n ·obtenida, :es 

_deci~, el_ fuerte control monopólico a que se ve sujeta la producción del 

caf'lá en la regi6n.' 

Uno de los tantos aspectos q;,e se desprenden· en ti:Jrno··.a.·e~ta 

problemática, es la descapitalizaci6n de los cafeticultores, la cual repe!: 

cute más fuertemente sobre los productores minifundistas. 

"La descapital:ización del sector cafetalero ocurre en la medi

da en que las tasas de inversi6n en sus negocios son muy inferiores a los 

requerimientos de sus cafetales para mantener adecuados niveles de produc-

15/ El salario mínimo para 1981 en la porción central de Veracruz fue de 
$1?0.00. 

.. 
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. 15/ 
tividad"- , lo cual es resultado de le .inestabilidad de los· pr.ecios del:;é!_ 

fé en el mercado internacional y que se. refleja en el mercado nacional¡ de 

·la falta· de una política estatal para promover el desarrollo eficiente de 

la producción y el consumo interno de café¡ de la falta de una política ad~ 

cuada para el manejo de excedentes sin cargos gravosos para el produi::t()r .Y, 
de la insuficiencia de crédito, entre otros aspectos. 

En tales circunstancias, el cafeticultor no puede elevar y .. ma_!:!·'

.tener la productividad en sus predios. Como ya se ha señalado, la 

talización tiene sus mayores efectos en el productor minifundista. 

·des propiedades disponen de amplios capital~s Y. ef"icientes r:iedios de produ.=,-=: 

c:i.ón {elementos que no tienen los minifundios} que les permiten obterie;. uri" 

mayor rendimien.to por tia. De hecho, "los más altos rendimientos por uni,

dad de superf"icie cultivada se obtienen en aquellas plantaciones mayores 

de 20 has., las cuales tienen posibilidad de realizar una más eficaz comb,! 

nación de recursos productivos de que disponen: tierra, capital, mano .de 
,.., I 

obra, cré~ito y asistencia técnica"...:.:..'. Las superficies ~ultivad':'s nO' niá·c: 

yores de 5 has. tienen un rendimiento promedio de 8 sacos por ha. , · en 

· bio, el de las may..ores de 100 es de diez sacos o más1ª/. 

Derivado de toda esta problemática, lfi forma de .. producpión m.i-:. 

nifundista ha reducido al campesino a la simple condición de re~()lector, 

puesto que, independientemente del régimen de tenencia de la tierra,. la 

gran mayoría de los caf"eticultores minif"undistas por lo general realiz.án 

las labores de cultivo mínimas para levantar la cosecha. ·Esta actitud no··· 

está relacionada, además, con la disponibilidad de crédito, ya que cuando 

]§_/ Villaseñor L , A. (1982) ~· p. 54. 

E.I 

18/ 

SARH (1983) Ecotecnia agrícola. "El cultivo del café en México: pro
ducción, economía y éomercializaci6n". México·. p. 12. 

Cancino L,, J. ( 1974) La comercialización del caf"é en México. Tesis; 
Fac. de Economía; UNAM. México. p. 67. 
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llegan a ¡;::>bten~r a1gún apoyo da este t'ipo, lo emplean. en gran med~~a .. para 

sus necesidades Familiares y sOlo una pequeña f'racciOn as utilizada . par;.i .· 

las -labores de cultivo. 

Ante toda esta situación, se hace necesario buscar que los 

pesinos tengan otres fuentes dR ingreso y no dependan solamente del ·cult{vo. 

del caf'é. Una alternativa puede ser incrementando o diversif'iéando: su pr2· 

ducci6n. sin que esto sifi!nif'icue el eumentar necesariamente J.a suoerf'icie ·.- ·. 

Lamentablemente, los costos de producción del caf'é han 

do mucho y son ahora demasiado altos pare los pequeños productores, quienes. 

entonces no pueden cul.tivar el caf'é en buenas condiciones, que les 

··incrementar sus rendimientos. Según el lNMECAFE, los renoimientos 

estáff estancados. desde los años 70 •s, por una baja en los· rendimientos· de{ 

·las explotaciones de menos de 20 hectáreas; dicha baja es compensada Qnic,!;! 

mente por·e1 mejoramiento de J.os r~ndimientos en.las gran~es.explotaciones, 

.:·.p.ital. .: . 

La caf'eticultura en la RCC Y. en general en.México, es todavia 

tradicional y de bajo rendimiento por hectárea en comparación 

ses de América Latina. El caFé arábigo es la especie. más difundida· ·en: ·la-

región y, de éste, las variedades más usadas son la typiéa y algunas 'rrieij_6-

·radas con mejores rendimientos como la ~· mundo novo, caturra :y la 

garníca. La densidad de matas por hectárea es baja (estimándose 1 420 ma-
. . . -J!l./ . 
tas/ha. en pr.omedio para ,México¡ . Por su parte la región tiene la den-

sidad más alta del pais, con 1 884 matas/ha. (variando de 800 a 2 500 ma

tas/ha.). El cultivo dél caFé .se realiza siempre con sombra; ninguna pra!::_ 

j2_/ INMECAFE (1979). Op. cit. 
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tics de cultivo está mecsnizads. Según- el INMECAFE (Delegaói6n Coatepec.J, 

el rendimiento promedio para México es de 12.6 Qq/ha.¡ para el estado de· 

Veracruz de 14.3 Qq/ha. y pare la Región Caf'etalera de Coatepec de 19:1 

Qq/ha. Todos estos rendimientos son bajos puesto que se considera que, en 

uoo cxplotaci6n cafetalara mexicana, el buen rendimiento es superior ·a· 25 , 

Qq/ha. Además, poco se ha aumentado la densidad de matas por hectárea 

los .eños setente., Ce ::-.::naz-a .~a c;l. ir.crerílanto en 1= µroducción nacional y· 

t-cit;iütoJ. :>t:s. - º"'J.J:;..A..c.;c:t. m~t:a id.en por el aumento en .ia produC1:iv:ldad d-e-··iB;t= 9~!!· 
des explotacione~/. 

Además, como la roya ame.naza acj:ualmente ·a la qaf'eticultura ".! 

cional, una reestructuraci6n de los cafetales parecería útil: "60)(, de los· 

caf'etos deberían ser renovados ahora para que puedan soportar esta enf'enn~ 

dad y tambián aumentar la productividad, insuf'iciente actualmente, pare ha'

cer vivir a numerosas explotaciones únicamente destinadas a· caf'é"gi/. 

La cafeticultura nacional y la de la ACC se caracterizan por 

.:ner una mbyoría de explotaciones de tamaño pequeño, ya qua la supeÍ"ficie _ 

prcmedio de las plantaciones cafetaleras en México es de 3. 5 Ha. "En Vera- · 

·· .. cruz. una gran parte de· las unidades de producción en nive_les de. inf'ra~bsi,!

tencia, cultivan café avecinadas a grandes explotaciones cafetaleras de ti-
. 22/ 

po empresarial"- . 

2Q_/ 

21/ 

Para dar una idea, la caf'eticultura en Costa Rica es inten~if'icada 
(de 15 a 20 mil matas por hectárea en prcmedio) y mecanizada: varie
dades _de caturra, podas en árboles bajos, sin sombre y asociados a 
leguminosas también bajas. El rendimiento promedio es 'de 48 ~intaies 
p'or hectárea. ((Reveiz, E. (1980). La cuestión cafetalera; su impacto 
econ6niico, · social y político. Colombia, Costa Rica y Costa de· Marfil. 
Bogotá, Colombia)). 

FIRA (1983). Fidei9omisos Instituidos en Relación con la Agricultu~ 
ra. Banco de México. 

22/ Schejtm~n (1982). Economía campesina y agricultura empresarial. CE
PAL. México. 
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Como ya se ha explicado, l& productividad de los cafetales en 

una plantación está fuertemente influenciada por las condiciones ecológi

cas de un lugar. Sin embargo, independientemente de las zonas agroeiCológ_! 

cas en que se explota el cultivo, no debemos olvidar que el hombre inter

viene como un elemento decisivo que controla el sistema de plantación. 

En este sentido, para llegar a obtener una plena productividad 

en los cafetos, mucho depende del manejo que se tenga en la plantación, .a,: 

-través de las diversas orácticas de cultivo oue realiza el.hombre, .lo:éuál. 

está íntimamente ligado con la capacidad de capitalización que tenga cada 

productor. 

De esta manera, en la región ae pueden identificar diversos 

. tipos ·de plantaciones, desde aquellas que se encuentran en condiciones 

.prácticamente silvestres, hasta plantaciones con sofistic;;,dos sistemas de 

'poda. y .ma~ejo del cafeto, cuyas características se mencionan a continua

ción; 

-!.. ........... ~ ................ ' 
tf'V"\U..L.'-".J.Ul'lll"\l-. 

qÜe la niáyor part'! de las plantaciones se cultiva en esta forma, utiliz~_D·. 

'·do cafetos con sombra mixta de frutales (plátano y citricos principalmen-· 

'te) y··á.rboles de sombra {como jinicuil, chalahuite y cedro). Se encuentra· 

asoc:iado generalmente a superf"icies t;jidales y de pequeFoa propied;.d (con 

menos· de 5. hectáreas), aunque también algunas plantaciones ·de medianos y 

grandes productores utilizan este sistema. Es un sistema de explotación 

predominante de zonas de productividad regular y óptima, ampliamente difu_D 

d.ido:en la región. Son los municipios. de Xico, Teocelo, Cosautlán y Tlal

tetela en donde mayor predominio tiene el sistema tradicional. 

En los cafetos 1 generalmente se practica el agobio (suspensión 

de la yema de crecimiento vertical), para provocar la emisión de nuevos 

tallos productivos. Cuando el arbusto es viejo por lo general no se prac-
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tica la poda; pero cuando ésta se realiza, consiste en la eliminaci6n .de·. 

tallos viejos cortados con machete e una altura de 40 a SO cm. (recepa). 

Los deshierbes se reaÍizan con ezed6n o con machete una o 

(é.sta Ciltj:ua práctica ha sido reccrnendada por el Ill:\IECAF"E como medio· éte 

conservación de suelos, sin embargo, todav.!a los deshierbes con azad6n son; 

f'recuentes}. No existe control. de plagas ni enfermedades y el ni1inejo de · · · · 
la sombra se limita al reemplazo de algunos árboles viejos. :. · .. . :~-.~ 

•;··';r 

Con respecto a la f'ertilizaci6n, parece ser que. en los últinio .. -~---j.::,.,i. 
'-"-.:.~. e ,, ~:':~~¡;.;;¡~na incrementad¡; ,,;sta- prá~tica y es f'recuente, aan en expl~tacioneis' . 

pequeñas con arbustos de caf'é viejos. y de ma,la producción .. La mayor.ta de 

estos caf'etales son plantaciones de más de 20 años, por lo que 

sustituir gran cantidad de caf'etos por nuevas plantitas (rejuvenec~iE!ntos) •. < 

Bajo estas condiciones los rendimientos son ge°neralriiente de re::..· 

gulares a malos (de a a 14 Qq/ha.); este sistema puede ser considerado.como· 
I ' 

Urlo agriéultura tropical de piSOS O estratos, donde además Se tiene SSOCia-

da, en alg\Jnos casos, la cr.!a de a1gunos animales domésticms para 

... ~•.:.::.o. c.:.. .. 1 f1'!presenta un ingreso adicional para los ·productores·.. Es .. ev1'

·dante: que desde.el.punto de vista de la producción no es el sistema·m4s ·ef'i

;;,,ie.nte, pero pennite que el campesino no dependa e><cJ.usivamente del cultivo 

del caf'eto, ye que cuenta con f'uentes alternas de alimentaci6n adem6s.de 

Otros il'Y::}Tesos. 

SISTEMA PLANTACICN DE MONOCULTIVO. : En este sistema loi;i árbole.s de sombra 

·que existen en el caf'etal son plant~dos espec.!f'icamente para proporcici1111r 

sombra y materia orgánica, a los caf'etos, principalmente. se utilizan legum,! 

nosas dél género~. de la especie jinicuil y~· Estos son maneja;;. 

dos por medio de podas y r~emplazo de árboles viejos o en mal estado, con 

el objeto de regular la sombra adecuada para el caf'eto. 

Por lo general las variedades de caf'eto son la ~· ~-
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Y l!l!:!.!:!S.a ~ (mejoradas). En los cafetQs se realizan también podas, sús,.

pensión, eliminación de ramas maltratadas e improductivas, recepas de ar,... 

bustos viejos, control de plagas y enfermedades, de 3 a 4 deshierbes con m! 

chete y aplicación de fertilizantes químicos de 2 a 3 veces por año.. Su 
prod~cción es buena o muy buena (de 25 a 45 Qq/ha.). 

Este tipo de plantaciones está asociado a grandes y medianos 

productores que cuentan ~ambién con grandes capitales y una tradición caf'~ 

.. ~t1:1_1era encauzada a lograr altos rendimientos. La superficie de pJ.antacio

nes bajo este sistema es muy reducida en la región, se local.izan en la.i· 

áreas de productividad óptima, sobre todo c~rca de Coatepec, Teocelo y Co

sautlán, en donde destacan las fincas de Las Lomas, La Orduña, La Laguna, 

Progreso y La Reforma. 

SisTEMA RUSTICO. Las plantaciones bajo este sistema se encuentran pn§cti

camente bajo condiciones silvestres, donde los cafetos prosperan al libre 

· crecimiento, las únicas prácticas tealizadas son el. agobi? y una o dos l.i!!! 

pi.as de me.l.as hierbas al año. Como sombra se utilizan es~ecies del bosque 

· ··.iiatur,,;1: que originalmente se encontraba en ese lugar, al cual se J.e ht1.:lt¡tí·¡ 

"aclareos" del pi~o inferior para poder sembrar el cafeto. Realmente la· 

regulación de la soinbra es nula. Los cafetos .crecen raquíticos, altqs y 

con .ramas l.argas por f'alta de luz y con una alta incidencia de enfermeda

des y plagas, como ojo de gallo y koleroga, por lo que su producción es ni~· 

la o muy mala (de 4 a 8 Qq/ha.). 

No es casual, entonces, el hecho de que este sistema se l.ocal! 

ce fundamentalmente en á~eas de productividad deficiente, hacia las zonas 

más aisladas y montañosas, ocupando un porcentaje mínimo de la superFicie 

cafetalera regional; se encuentra ubicado sobre todo en la porci6n suroeste, 

en los municipios de Ixhuacán, Ayahualulco, Chichiquila y Quimixtlán. 

Además de' estos sistemas que son los más utilizados en la re-
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gi6n, existen algunas plantaciones que ocupan reducidos espacios en la po~ 

ci6n central, pertenecientes a grandes productores. Se ubican en zonas de 

productividad Optima, en ellas se utilizan cafetales sin sombra, obtenién

dose altos rendimientos. Esto último compensa los elevados costos de pro

ducci6n que requiere este sistema de explotación. 

El manejo del cafetal es posiblmente el factor que más influye 

en el rendimiento de caf~, as! pues, se encuentran fincas y plantaciones 

manejadas adecuadamente o mal manejadas tanto en el sistema tradicional· C.9_ 

mo en el sistema plantación. 

Dentro de las prácticas de manejo de mayor importancia para 18_ 

grar una buena producción, destacan: el manejo adecuado de la sombra, .la 

cual no deberá sar muy densa (existen cafetales bajo el sistema tradicio-. 

nal con sombras adecuadas, as! corrio es muy frecuente obse~ar plantaciones 

con árboles de sombra, exclusivamente a base de Inga spuria, mal manejadas 
I . 

y de alta densidad, ya sea por el número de árboles dentro de la planta-

ción o por tener árboles muy grandes). Los replantes y rejuvenecimientos· 

son de gran importancia para lograr una bjena producción y si.no son 

ficados, ·al rendimiento se verá fuertemente af'ectado al. disminuir· el 

·ro de cafetos productivos por superficie. 

Asimismo las·prácticas de poda que eliminen tallos viejos. e 
. . . 

improductivos son importantes, además la suspensión para provocar arbustos 

.de copas anchas y productivas, y facilitar la recolec~ión. El cent.rol: da 

malas h~erbas y el control de plagas y enfermedades as!·como el cuidado en 

uria buena n.itrición mine~al del cafeto, producen altos rendimientos y muy 

bajos en el caso de no practicarse. Una de las investigaciones del.INME

éAFE que refleja claramen~e el porqué de la baja producción de muchos de 

los cafetales de México, se infiere en los resultados que muestra el cua-

dro 8: 
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Cuadro no. 8. COATEPEC. "Coridiciones de los cafetos con respecto a su 
capacidad productiva en el Centro de Veracruz" 

C L A S E S 

Cafetos nonnales 

Cafetos que requieren poda 

Cafe.tos que deben rejuvenecerse 

Cafetos que deben renovarse 

-Reolantes. 

Tallas 

Fuente: INMECAFE (1979) ~· p. 143. 

"/o DE CAFETOS 

10 

21 

20 

24 

8 

1? 

De los resultados da esta investigüci6n puedo deducirse que·ei 

tia:Jo rendimiento de los cafetales se debe esencialmente a un manejo inadecu~ 

do y que solamente mejorando la poblapión de plantas normales en las planta~ 

·cienes será posible obtener un incremento sustancial en los ·rendimientos, sin 

' ,~e:"idad.de recurrir a otros tipos de insumos, que la mayor'.l:a de los produc-

;tores de café en Méx_?.co no está en condiciones de llevar a cabo . 

. :2 .2 ;2 Industrialización del café 

En la ACC existe un importante sector agroindustrial, el cual 

;está constituido por algunas jugueras y procesadoras de fruta; dos ingenios 

azucereros: el de Mahuixtlán y el de La Concepción; además de la compañía N_e.!!_ 

tlé, e.stablecida. en Coatepec, orientada hacia la producción de lácteos, entre 

otras. Sin embargo, la maypr importancia de la región radica en la produc

ción y transformación del café. Muestra de ello son los numerosos beneficios 

de café que existen a lo lar¡;o de toda el área cafetalera, de los cuales 122 

son "beneficios húmedo.:" y 14 son 11 beneficios secos". 

Aunque el INMECAFE tiene una importante participación en la i.!} 
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dustrialización del caf"é, la mayor. parte' de estos establecimientos son propi_2 -;e 

dad del sector privado. 

Un f"actor importante en la localización de este tipo de agroi~ 

dustrias lo constituye el hecho de que el caf"é, por ser un producto pereced!! 

.ro, necesita una transf"ormación inmediata para evitar que se deteriore rápi~· 

damente su calidad. De este manera, se establece uno estrecha relación entre -

las áreas de producción y los benef"icios de caf"é. 

En éoocas AntP.~;n~P~ lA~ ~nq~~~ ~~" ~~~~~l~~d~~ ~~~ ~=~=~=· 

de madera, tostadas en comales y molidas en metate. En la actualidad el ti

po de benef"icio que predomina "se introduce en 1945, con maquinaria extranje

ra, aprovechando los desniveles del terreno y recurriendo a obras hidráulicas 

y eléctricas".~/ Posteriormente se introducen morteadores, clasif"icadoras 

de cilindro, catadoras automáticas (que separan y ~lasif"icar\ los granos de C!!. 

·f"é por tamaño, f"orma y peso), secadoras a temperatura controlada, etcétera; 

de modo que el benef"icio de caf"é se pi..ede realizar casi totalmente en f"orma 

·mecánica, s:itendo minima la participación de mano de obra . 

. Para entender como se incorpora él. mecanismo de la industriali-· 

zación al proceso económico de la propia actividad cafetalera, es conveniente 

explicar brevemente el proceso de benef"icio dél cafci. 

En primer lugar, en la ACC se tienen dos tipos de ·benef'icio: hÉ 

medos y secos, cuyos procesos de trabajo son distintos, pero complementarios. 

T~dos los beneficios a su vez presentan variaciones según su capacidad de PI",!;! · 

ducciOn y tecnologia empleada; es entonces que se distinguen benef"icicis de -t! 

po industrial, los cuales muestran un carácter mixto, ya que cuentan con be

neficio húmedo y seco, además de que su capacidad de producción es superior a 

100 quintales diarios de caf"é; otro tipo de beneficios son los semiindu8tria-

23/ Marchal,, J. y Palma, A. (1985) Dp. cit. p. 169. 

--
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les, estos pueden ser húmedos, secos, o mixtos incompletos; finalmente exis-

ten l.os beneficios "standar", rural.es, rústicos o los de tipo famil.iar, estés 

·son generalmente húmedos y su capacidad no supera los 15 quintal.es diarias·.~/' 

El proceso de beneficiado del. café comprendE' un conjunto de oper~·-

: .. cio·n"es ·que incluyen la separaci6n de los granos de la cáscara del fruto o -des-__ _ 

·. _pulpado, su _fermentación y secado. A grandes 1·asgos el proc¡;so agroindustrial 

;;·.E?.n -.la .2or..;:;l,. d~ ec;.ti_u1io se 
·.·' el, nombre da · 

ria ·prima (café cereza), posteriormente se pesa y sumerge en un tanque con 

agua para separar frutos vanos, verdes y seco~. Clasificados los frutos se 

: hac.en pasar por máquinas despu~padoras, las cuales liberan el grano de la cá!! 

:·e~~ roja y la pulpa; ~-a liboro.Co z1 grano ~e procada a fennenta.f lo para qui-: 

tarle el mucilago que lo cubre. 

·' 

. AECEPCIO\I .Y 
CLASIFICA
CID< 

F'UENTE: Oirec:t11. 

~/ ~- p. 107. 

' F"ipyra no. 7. C:OA.igpRC. ""Procpao d~ b11ner1c10 dl!l cqr6+: 

CAFE 
PERGAMINO 

FEAUENTA
CICN 

e E N E ·~ I e I o 6 E e o 

UOf11EAUO 

El11bor01 Vic.c::nto Peñe Melnjurrwz 

ENVA!M\00 



115 

La siguiente etapa consist~ ,en lavar el grano para quitar los 

restos del mucílago. En este paso la pérdida de agua es de un 49){., después 

se pone a secar. El secado varía de uno a diez días, según se seque en má

quina o al sol, En este último caso depende del clima reinante y del volu

men oe café expuesto al medio ambiente. 

El secado a máquina se obtiene en un día, manteniendo una tem~· 

peratura de 60° a 70°C en ~as creadoras; al final de esta etapa se obtiene 

'c::f' é pc~.:¡:nino. 

Cuando el caré toma un color verde oscuro, ~resenta un 14% de 

humedad; cuando el grano adquiere un color vertie caña y es más dura, está a 

·'.'punto de trilla", con una humedad del 12')(, y se dice que está listo para ·gua_!: 

darse·en la bOdega. Con ésta concluye la primera fase de transrormación o 
· .. ,:-.:·.· ... · 

.. --_beneficio húmeda, la cual es de vital irrpartancia, puesto que evita la deSCCl!!)_ 

·::·posición del café y permite su almacenamiento por periodos largos de tiempo, 

hasta que halla mercado pans el producto. 

La segunda parte del orocertimienta agraindustrial dPl cAf~ ~~ 
· ... 

·al ·llamado. beneficio. seco. Instalaciones i.ndustriales bien operadas ·.son ·ca--

- --. paces de preparar cada minuto 2 quintales de café; la eficiencia adquirida én · 
el--beneficio seco se debe a que se utiliza mequiriaria extranjera con alto ni-·· 

val' de_ tecnificación, mientras que en el beneficio húm.edo pradomina _maquina-

-- .ria nacional poco sofisticada. 

En el beneficio seco, destaca el morteado, el cual consiste en 

despojar al café pergamino de su envoltura, ésto se realiza por medio de má

quinas morteadoras; los granos defectuosos se eliminan por medio de máquinas 

limpidadoras y separadoras, las que a su •Jez eliminan la cobertura celulósica 

del pergamino, golpeando el "grano con unas laminillas muy delgadas: 

El último.paso consiste en la clasificación del grano a través· 
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, 
de máquines catadoras electrónicas, que.los separan por su forma, tamaño y 

peso, obteniéndose así los cafés de primera o "altos de Coatepec", segunda 

'o ·"prima lavado" y tercera categoría representados por los "lavados de Coa

tepec" y l.os "suaves de Coatepec". 

Para llegar a obtener el café verde o café oro, de exportación,· 

se requieren grandes volúmenes de café cereza, l.o cual se ejempl.ifica en 

el cuadro 9 . 

. Cuadro .no. 9 .. ~_QATEPEC. "Volumen reausrido d~ cRf'~ r.Pr~:::rA ri..,.,....... nhi:'A..,~:!6""! 

de café oro" 

VCl...UMEN INICIAL 

100 Kg. de café cereza 

100 Kg. de café pergamino 

100 Kg. de café oro 

PRCX::ESAMIENTO VCl...UMEN FINAL 

Beneficio húmedo 23 Kg. de.café pergamino 

Beneficio Seco 80 Kg. de· café oro 

clasiFicadoras 83 Kg. de café planchuela* 
(Beneficio seco) 

... ve1 • uvu ~· ut:1 c.c:trt; c~1·~..::.t:t ~t:I' ui.JLJ.c:11t:H1 ht1~Ltt 3.LJ6 oauu::; úe cu "9· cada 
uno, de granos de exportación (café oro o verde tipo plané:huela )·. 

FUENTE: INMECAFE (1985). Estadísticas. INMECAFE, Xalapa, México. 

Es importante mencionar que a pesar de que en la región se cue~ 

.. ta con beneficios hLimedos y secos, muy eficientes desde el punto de vista. 

tecnol6gico, to.davía la transfonnaci6n de café cereza en café pergamino se 

efectLis de manera artesanal. sobre todo en las áreas más aisladas a los can-

tres de recepción de los ~randas beneficios, esto se debe a que, para ase

gurar la venta de su producción, los cafeticultores de estas áreas necesi

tan evitar que la celj,dad ~el grano se afecte a consecuencia del tiempo que 

i.mplica transportarlo a lo l.argo de grandes distancias que, en ocasiones, 

duran varios dias. 
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El secado de los granos despulpados a la intemperie es muy di

ficil ya que coincide con la época de lluvias más abundantes, y el ingreso 

obtenido por esta transformación no es siempre reditueble. Este es el caso 

de pequeños productores, quienes realizan el beneficio húmedo mediante des

pu.lpadoras manuales, cajones para ferme.ntar y cernideras para eliminar la 

cáscara y petates o patios de cemento en desnivel para el secado. De cual

quier forma, si el productor es cuidadoso puede obtener en estas condicio

nes un café tan bueno como Al mejor obtenido en cualouier banaficio innus-

•. trial. 

Por otra parte, para muchos de los pequeños productores de café 

es más atractivo intentar el secado del café aunque sea en forma rústica (a 

nivel familiar o colectivo), ya que para el ciclo 1983-84, "el precio ofi

cial pagado por el Il'.'MECAFE artl de 11 000 pesos por un quintal de café per-

. gamino, mientras el precio del café cereza era da 42 pesos/Kg., lo que co

rresponde a 10 500 pesos por quinta-1. La diferencia es minima, sobre todo 

si se considera que el precio de maquila en un beneficio húmedo es de 600 a 

' 800 pesos/quintal. Sin embargo los transformadores-exportadores privados 

compran el café p~arnino a un precio mucho más elevado que el INMtCAFE, ~~ 

tre 12 500 y 17 500 pesos/quintal a lo largo del periodo de cosecha.
25

/ 

Si bien es cierto que la producción de café cereza se canaliza 

hacia su transFonnt:t.ciún mediante el beneficio húmedo-seco, con el objeto ·de 

obtener grano de exportación, existe en la región un pequeño sector indus

trial que se dedica a la elaboración de café para su c·ansumo final. En es-

te proceso destacan las plantas torrefactoras y solubilizadoras, las prime

ras son las más importantes en la ACC. El proceso es muy sencillo, consis

te en tastar y moler el grano para obtener café consumible, ésto ha dado l~ 

gar a numerosos establecimientos comerciales que abastecen el mercado local. 

25/ ~· p. 171. 
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Aunque cabe señalar que con frecuencia' las pequeñas empresas de torrefacci6n 

pertenecen a los grandes productores-exportadores, quienes envian eventual

mente caré molido al exterior. Lo anterior se puede identificar com~ un i,!;! 

tanto de diversiricación industrial, que tiende a controlar verticalmente 

la producción. 

Un aspecto importante que debe ser considerado en relación a 

·1os beneficios cafetaleros es la contaminación, por los grandes volómenes 

da dasschos·orgénicos que son eliminados en esta rase de la producción. Es-

· · t== · ::!:::::::~~h~~ ~!:!'!"' !:lt_, rii f'1"rd l_ mane jo. se util.izan muy poco y a la mayor par~e 

de ellos se les considera como bas~ra; por ello se tiran a los ríos y lagos 

o a terrenos baldíos, lo que da lugar a rue.:ites de contaminación, insalubr_! 

dad y alteración del equilibrio ecológico. De esta manera, "el ague ha si

do contaminada y su uso posterior resulta imposible para el riego o para e1 

consumo humano y animal; los terrenos con tales desechos ~ambién se ven li

mitados en su uso agrícola"g§/ 

Por esta razón es necesario buscar alternativas que permitan r.= 

:.d!.!!:':Lr: los ef"ectos neQativos de los desechos orgánicos. En este sentido, en 

·el ·laboratorio de.Micología del INIREB Xalapa,se ha propuesto un mecanismo 

de reciclaje de desechos como la pulpa del café y el bagazo de la caña de 

azúcar, entre otros, con los cuales se puede obtener un beneficio directo 

.... mediante el cultivo de hongos comestibles a escala industrial "los cuales 

prosperen en los residuos agroindustriales y poseen un alto contenido prcr

teinico y vitamínico".SZ/. 

Otra alternativa que ha tenido poca difusión es el aprovecha

miento de la cascarilla del caf"é pergamino como combustible alterno, tal y 

'?:.§./ 

.SZl 

Guzmán, G. Martínez .:_ C. , D. ( 1985) "Planta productora de hongos come.!! 
ti bles sobre pulpa de café" en Ciencia y Desarrollo. CONACYT. México. 
nav.-dic. 19851 ~o. 65, año XI. pp. 41-48 . 

~·p. 42. 
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como se ha visto en el beneficio Puerto.Rico el cual puede servir como mo

delo para el resto de los beneficios. 

Condicionada, en primer instancia, por la necesidad de procesar 

innediatamente el café después de ser cosechado, la localizaci6n de los be

reficios en la RCC muestra una clara concentraci6n en las áreas tradiciona,! 

mente productoras. Dichos beneficios se han implantado· aprovechando una· s~ 

ria de factores de infra~structura que les permite un eficiente fur.ciol'l<'mie~ 

._.to, tales como las redes de comunicaci6ri y lR rH qf'nn:i_ J:tili~~~ ::~~!:~=:-:t:'.; ::e···~_ 

agua. Además, la regi6n se ve favorecida por su posici6n estratégica en e1 

centro del estado de Veracruz, donde se tiene una cercanía con el puerto de 

Veracruz, principal punto de salida del café mexicano. 

Oc esto mar.ara, cano se puede apreciar en el cuadro no. ·10 y ei 

mapa no. 13, Coatepec destaca entre los demás municipios ya que cuenta con 

casi la tercera parte de los beneficios de la regi6n y junto con Xalapa en-. 

globan casi la mitad de ellos. 

cipios productores de l.a región, la gran cantidad de beneficios c'on. qÜe'' 

cuenta se expl.ica en buena medida por su relativo aislamiento, debido a la: 

carencia de vi.as que lo comuniquen directamente con la zona de mayor dina-·. 

mi::;rnc ragicr.al.. Po1• esta .razón se puede decir que su aparato agroindus-

. trial funciona de manera independiente, canalizando su producción directa-

mente al. puerto de Veracruz. 

En el. resto de l.os municipios existen algunos beneficios que 

en su mayoría son h6medos. Entre ellos destacan Xico, Emiliano Zapata, Al

to Lucero, Jilotepec, Cosautlán y Teocelo. De hecho en estos municipios 

también existen grupos de,grandes productores-exportadores, que absorben la 

producción de sus áreas contiguas. 

En los mu~icipios .de Chichiquila y QJimixtlán, que se encuen-
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:.Cuadro no. 10. CDATE?EC. "Número· de benéficios de café por municipi.o y sector" 
· ... .-

B E N E F I c I o s ... 
SECTOR PRIVADO SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO HUMEO OS SECOS HUMEO OS SECOS 

32 4 2 
10 5 . 2· 

,Juchique .de Ferrer 26 2 

L._.~:!.!.º Lucero .B 
.:--:·Xico·· M' 

Emiliano Zapata 8 
Jilotepec 6 

.Teocelo 4 . 1 
•.Cosautlán 5 

Chicoñquiaco 4 
Naoliiié:o 3 

. Jalc.omulco 
Tepetlán 
Vega:de Ala torre 

...... ~ :' Tlalnehuayocan 
· C::oacoatzintla 

:'c:f ~r.11~erillá 
Ixt:>úacán .. 

·, .... ·.-~y511uá1ulCo 
~'.:'. Tlaltetela 

-,·, T.éi T A L 116 12 6 2 .. ,. 

' ,. '~:-·NOTA: Para :los municipio::i de Chichiquila y Quimixtlán no se tienen datos. 

~rchal,'. J. y Palma, R. (1985) ~- cit. p. 169. 
INMECAFE ( 1983). ~:ililils!ist;!.c!ls. Delegación Coatepec. 
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tren relativamente aislados, la producci~n se canaliza prin::ipalmente a 

1-Liatusco, ubicado al sur del área de estudio, por encontrarse más cerca que 

el. centro de la RCC. 

. En el cuadro no. 
,.:, . 

10 tambi~n se observa el predominio de beneFi~ 

cios hc:imedos en relación a los secos; la mayor parte de los·benef"icios pert,2 

.nacen al. sector privado, a quienes les interesa captar la mayor parte de .la 

producción, la cual se SQnete el t::-ata.~ianto d~ beneficio hómedo y posterio~ .. 

. mente. se .a'.lttv:ir.:s:o~- ~~e-~:: :;:..:.: .::e.a. ru:r'-~Qdrio prccesar1a en el beneficio seco, 

para su exportación. 

Si se considera por separado a ~os beneFicios privados de l.a r:!'! 

gión, se podrá apreciar que su capacidad de procesamiento por die es inf"e

rior al beneficio Puerto Rico, que pertenece a INMECAFE. Sin embargo, en 

conjunto tienen una capacidad de procesamiento superior a la del sector es

tatal.. Otra caracteristica de l.os benef"icios privados es que, en su mayor 
( 

parte, son mixtos o de tipo industrial, es decir, que se tiene en una sola 

.. P~anta l.0$ dos tipc:-s di? benef.ic:!.o dal caí~: _húmedo y seco,. l.o ·cual reducie. 

· los .. costos de producci6n y consolida su participación dentro del. sector ·C~ 

·retal.ero. 

Entre los beneFicios particulares más importantes destacan el. 

RÓ.~a, La Orduna y El Grande, en el municipio de Coatepec; El Casti~io en el. 

municipio de Xalapa; y el de Plan de las Hayas y Rancho MJevo en e+ munici

pio de Juchique de Ferrar. 

El sector público, representado por INMECAFE, cuenta con 8 be

neFicios, de los cuales 6 son hómedos y 2 son secos. Entre l.os beneFicios 

que pertenecen a INMECAFE, destacan Puerto Rico, en el municipio de Coate

pec, cuya capacidad es de'1 050 quintales por dia, y Gobernador Miguel Pal.!! 

cio, con una capacidad de 800 quintales de caf"á por dia (estos dos son con

siderados entre los más grandes beneficios del. pais). Cabe señalar que l.as 
' 



mayores innovaciones tecnológicas se han tenido en los benef'icios estatales 

como en el caso de Gobernador Miguel Palacio, el cual cuenta con una eleva

da tecnif'icación en maquinaria (seleccionadoras, morteadoras, secadoras; 

etc.). Además, el Estado es el que se ha preocupado más por. la investiga~. 

ci.6n y experimentación sobre el procesamiento de caf'é. De hecho en Las Ar\! · 

mas, municipio de Xalape, se localiza un centro experimental donde se-. 

zan estudios para mejorar la productividad de los benef'icios. 

INilo"iECAF'E, como représentance ael. EstBdo también renta 

cios como: l::laXt~a, municipio de Cosautlán, La·Laguna, municipio.de Cóate~· 

pee, y Xihuitlán, municipio de Juchique de ~errer, se trata de benef'icios 

con menor capacidad instalada, pero que complementan la_participaciOn .del 

Estado dentro del sector caf'etalero. Con todo esto se distingue claramen

te c·6mo el· sector estatal suosidia tanto en f'orma directa. como indirecta .al 

.sector público, el cual obtiene así las mayores ventajas económicas. 

1 
En cierta f'orma el reducido número de benef'ic~os secos en comp~ 

ración con los benef'icios húmedos ref'leja la f'uerte inverf¡i0n y el alto·co:! 

"Lu úe funcionamiento cielos primeros que, sin embEÍrgo, és muy·rentáoie si 

se.consideran los'incrementos realizados en el precio inicial del caf'{i·ce~. 

za y el caf'é_oro o verde. La penetración del INMECAFE en la_ f'ase de _indus

trialización ha sido mínima existiendo una clara monopolización por parte . 

·de· los grendes productores-transrormadores privados, quienes poseen benef'i-·· 

.. ciós ··secos cuya capacidad varia entre 30 000 y 100 000 quintales .por afio, 

por ·lo que son los que receban las mayores ganancias. ··Cabe señalar además 

que "algunos industriales exportadores-abandonan poco a poco el estadio de 

transformación, sobre todo el húmedo, para dedicarse más y más a la comer-
. . 1"28/ 

cialización internaciona ~ . 

28/ Marchal, L. y Paima, R. (1985) Dp. cit. p. 170. 

··---'" 



2.2.3 Mecanismos de comercialización, 

Los mecanismos de comercializaci6n constituyen uno de.las fa

·ses más complejas dentro del proceso productivo de la actividad cafetalera. 

Las formas de comercialización del cafá son muy variadas. En 

prlmer lugar, durante la época de cosecha, se presenta una comercializaci6n 

a nivel regional muy intensa, ya que por tratarse de un producto industrial 

.l' JJ.ereceder() una vez cose;chado el café necesita ser enviado inmediatamente 

a los centros de beneficio. Es en esta forma de comercialización donde se 

reflejan las mayores disparidades entre los pequeños productores y los gra~ 

des productores-exportadores. 

Después de ser beneficiado, los ,¡nmos de café se almacenan en 

·espere de una petición del exterior. La mayor parte del café se exporta e~ 

mo café pergamino .o café oro; sólo una minima cantidad es'exportada como C!! 

.fá soluble o instantáneo, por parte de grandes productores-exportadores o 

de compañias transnacionales. 

El café de menor calidad se canaliza a empremis torrefactoras 

·que abastecen· el mercado nacional. Dichas empresas son generalmente fiii!! .·' .. · .. 

les ··de compañias transnacionales y se ubican principalmente en el· centro .y 

norte . del. pais o en la propia RCC. 

Por la gran dependencia que mantiene con el mercado interna

cional, la actividad cafetalera es uno de los numerosos ejemplos q..;·e ilus

tran el intercambio desigual entre un mundo industrializado que dispone de 

'un aparato grande y eficiente para obtener el máximo beneficio Y otro sub

desarrollado leen muchas.desigualdades internes], que en buena medida sólo 

cuente con lo que el medio le ofrece. 

Dado su sign{ficedo y trascendencia, en este trabajo interesa 

profundizar en los mec-.anismos de comercialización regional. e internacional. 



Asi pues, corno se·puede dbservar en la figura no. 8, la produ: 

ci6n cafetalera nacional en los últimos diez años presenta un comportamien

to irregular, debido a la gran inestabilidad del mercado, reflejada en las 

continuas fluctueciones en los precios internacionales del café. Asi por 

e~emplo, en el ciclo 77/78 se tuvo una de las más bajas producciones, sin 

embargo " .•. en los ciclos 76/77 y 77 /78, el precio otorgado al pro_ductor. 

estuvo por encima de sus costos de producción. Fueron años de t:uenos pre

cios internacionales .. , 1129/. Posteriormente, hacía el ciclo 1982/83 la pr_2., 

ducci6n -mostr6 une rP.CupAraci.6n pau1atinA-: A FJP.SAr- dP- t'.'!U~ los flT"'P.Ci os i.nt:Rl"" 

nacionales del café presentaron una tendencia .a la baja, debido a una abun

dante oferta de café en el mercado.· Para el ciclo 1983/84 se obtiene una 

producci6n record de aproximadamente 5 000 000 de sacos de 60 Kg., que es 

precedida por una nueva tendencia a la baja en al ciclo 1984/85. 
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Lo importante del ·análisi~ radica en afinnar que las variacio

nes en la producción nacional se reflejan claramente en las regiones caf e

taleras, y muy especialmente en la RCC, la cual participa, en promedfo, con 

el EF/o del volumen total producido en el país. El conportamiento de la pro

ducción a nivel regional fué más o menos homogéneo entre 19?5-82, mientras 

que a partir de 1982 hasta 1985, la producción aumentó considerablemente~ 

Esto muestr'-' qu" 1,,. r;o;gi6n rP.i'lf'inna su importancia a nivel nacional, sin 

na, ya que con la crisis actual del mercado internacional hay una tendencia 

generalizada a la baja de los precios del café. 

Conviene señalar que aunque el sector cafetalera ha}ta tenido 

un incremento en la producción a nivel nacional, no signi~ica que se tanga 

una situación más estable, ya que ésta se encuentra condicionada por el ni

vel de exportaciones realizadas en cada ciclo y no de la _producción total 

obtenida. 
3ü/ Es decir, se pueden P,re_sentar dos situaciones aparentemente 

=?~ntr:;:dictories, CD!!?O· es el he~tio rl~ '111?. Pn un ciclo detenninado se .. obtBnQa ~· 

una: elevada ·producción, la cual puede coincidir con un mefcado internac:"icnai:· ·

sin· posibilidades.da absorber dicha producción; o, bien, se puede presentar 

un ciclo de escasa producción y coincidir con una alza en los precios y .. un 

marcado.internacional en.posibilidades de ceptar la producci6n_disponible, 

entonces se podrá considerar como un buen año cafetalero. 

Lo anterior es la base para definir los mecanismos da com9rci~ 

1izaci6n y su influencia en la actividad cafetalera de la zona de estudio. 

De esta manera, en cuanto a 1a comercializaci6n a nivel regional, se tiene 

que en la RCC la recepción da café se realiza como compra en finne o venta 

Los organismos ofici~les como INMECAFE manejan las.estadísticas de pr~ 
ducci6n c~mo un indicador de bonanza del sector cafetalero. Esto s61o 
es aparente, porque un año cafetalero, bueno o malo, se cataloga en 
función de los velamenes.de café exportado. 
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a consig.nación, la prime:ca es realizaqa principalmente por el sector priv_! 

do, que es el único capaz de pagar el t~tal del valor del producto capta~ 

do¡ mientras que el sector públj.co, representado por INMECAFE, recibe di

rectamente la producción de caré, y a los productores se les otorga como. 

anticipo o a cuenta de la recepción el so¡(, del precio oricial (consigna7 

·ci6n J. La liquidación f'im:ll se les hace después de realizar ventas ínter-:: 

nas o de exportación . 

. Los precios de compra del café se t'ijan en cada ciclo ·en fun

c:l6ri. de' uri análisis de mercado, que incluye costos de producción y come.r

cializaci6n¡ con dichos elementos el Consejo Directivo del INMECAFE f'ija 

los precios of'iciales, que sn la práctica són obligatorios para el sector 

of'icial y optativos para el privado (cuadro no. 11). Es muy común en la: 

región que se rijen los precios en f'unci6n de la calidad del caré, es de- :. 

cir que, mientras el sector privado capta el mejor café para la.exporta

c~6n, INMECAFE capta desde el mejor café hasta los caf'és no exportables 
I 

(v~nos, ·manchados, asi como los pergaminos dañados), en ·est.os casos .el ,or- · 

·.· ::.-lid~d determinada ·por rendimiento e intensidad de daño. 

Cu11dro· no. 11. CQA!EPEC. "Precios vigentes de caré cere 
za para los ciclos ·1984/85 y 1985/86". -· 

Centros Receptores Ciclo 1984/85 Ciclo 1985/86 

INMECAFE (precio oricial) $ 49 Kg $ 80 Kg 

Privados (precio libre) $ 6D Kg $110 Kg 

Fuente: Directa 

De acuerdo con el cuadro anterior, aparentemente el precio pa

gado por el sector privad9 es más alto; sin embargo a largo plazo el INME

CAFE supera el precio libre, ya que posteriormente liquida con créditos o 

dinero una cif'ra mayor; asi poi' ejemplo en el ciclo 1984/85 se fij6 un ant.! 
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cipo de 149 tcg, liquidando al t'1nsl lsa~s meses después) con un precio su

perior al del sector privado {S?O l<g); sin embargo, como la paraestatal p~ 

ga erí partes y no siempre· con dinero, al productor le es ml!is atractivo ve.!!· 

· dar al sector privado, que le paga al contado y con dinero en efectivo. 

E1 INMECAFE juega un papel muy importante ·en la comercializa-; 

ci6n de la regi6n, ya que compite con les compradores privados, tratando 

·.de que los precios. of~iales, que var:i'.an cada cicle, ee respsten. A pesar. 

de su intent·o por controlar el mercado del cate en ¡ .. ¡-e;¡;¡!.~:-:. o:-:!.!'., .. º".'·· 

fu.arte intennediarismo 1 sobre todo en la venta a pie de cosecha. Esta co!! 

a:l.ste en que los productores que pq.seen predios reducidos y no tienen ca~ 

ciclad para comercializar su producto en los 'centros receptores, sacan la 

pizca a.l camino donde ciertos transportadores o comerciantes, llamadas .C())'!:! 

.tes~ ls captan a precios muy por debajo de los oficiales ~30-401 l<g en el 

.cicla 1984-85), para posteriormente venderle al beneficio. a un precio m4s 

alta. Por esta raz6n algunos prod~ct?res prefieren llevar su pequeí'la pre¡..; 

· · ducci6ri a 1011 benet'icioe me;¡¡¡ csr::::-:os en burro o en la es¡:ialda, aan, tratíl!! 

doae de aquellos productores que tienen sus predios en las zonas ni49 inac.., 

· .... :.e"aS:bl.sis, ub:l.ciada~ principalmente al SW de la regi6n, en .. lo• municipios· da 

I><huacíln, A)'llhualul.co, Q.nnixtl.4n y Chichiquila. 

La participaci6n de INMECAFE en la rec;¡pci6n y li~idac:l.6n del 

caf6 al productor asegura el acceso al preeio oficial. Generalmente la PI'!!· 

··ducc:l.6n se capta en l.os centras de recepci6n, que sen local.as eatabl.ec:l.dca 

para.recibir el cafA en cualquiera de sus formas y calidades, pvdiendc ser 

m6vilea e a pie de beneficie e del almacAn. En el case de los centres de 

recepci6n del. INMECAFE, ea importante hacer notar que eatoe ae lacalizan 

tanto car,;:a del beneficio como en las zonas cafetaleras míls alejadas de la 

regi6n¡ en cambie, l.cs ce"trcs de captación del. sector privado se localizan· 

·principalmente a·pie de beneficie, para saneter al. grane a una pronta indu!, 

trializaci6n. 
1 
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El INMECAFE y los·compradores privados mantienen abiertos sus 

centros de captación en atención a la época de cosecha en las diferentes 

zonas cafetaleras. Al respecto se tiene que, en la RCC se captan princi

pa1mente dos clases de café, que son cereza y pergamino¡ el·primero ha te

nido una participación uniforme en los últimos diez años, ya que represen

ta del 83 al BS°f, del café captado en la región; el segundo participa con 

un 15 al 17)(,. E1 elevado porcentaje del café cereza captado se explica en 

función de q~e es café recién cosechado que se lleva directamente a los ~~-

neficios, o se comercializa al menudeo por los pequeños productores a los 

comerciantes privados o inte:-mediarios (coyotes), mientras que el menor PO!: 

centaje del café pergamino captado se explica en función de·que es un tipo 

de café con una primara etapa de tratamiento, que a menudo se realiza a ni

vel artesanal o familiar mediante técnicas rudimentarias. 

Por último, con respecto a la comercialización regional, se 

pu_ede .. decir que existe un proceso d¡i 'C'xplotación, ejercido a través de dis-

· tintos agentes. Tanto los grandes empresarios como el propio INMECAFE, con

_trolan a· ta mayor parte de los pequeños productores a trav~s del crédito o 

el proceso de comercialización, concentrando asi 1a mayor parte de la rfqu~ 

za generada en la actividad cafetalera. En este sentido se puede afirmar 

_que el beneficio social derivado de la actividad cafetalera, es casi nulo 

para peqúeños productores y jornaleros, ya que los grandes agentes de la c2· 

mercialización se apropian de casi el total de los ingresos obtenidos tanto 

en el mercado interno como externo. 

De lo anterior se puede inferir que la cafeticultura en la zo

na de estudio no proporcione un bienestar social generalizado, ya que aún 

prevalecen la pobreza y la intranquilidad social. Todo esto es resultado 

de una estructura productiva viciada, de la existencia de una larga cadena 

de intermediarios, unido a la ineficiencia de If\f.IECAFE como mecanismo de r~ 

gulación de precios en el merc~do regional¡ y, por último, la fuerte depen-
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dencia de la región en relaci6n al meréado internacional, debido a que es 

una de las de mayor producci6n a nivel nacional. 

CARACTERISTICAS DEL MERCADO INTERNACIO'JAL DEL CAFE 

_Ahora bien, para entender la situación de México en el comer-' 
' - .>- ~. 

cio·internacional del caré, se ha considerado necesario analizar, en_prim~ 

ra instancia: 1ns carrJct~rfsr.icas ese~ieles del me!"Cado intcrr~cior.cl 

-··- . ., - ----·-~--1- --
~-~ ~~ -~·~-~~•~4Q-

El caré se cultiva en aproximadamente cincuenta paises, sin 

embargo tan sOlo el SY'/o se obtiene en América Latina. Los principales pa,! 

ses productores del grano son: Brasil con una participación del 2~ raspe: 

'to al-total, Colombia con un 13.7'J(., Indonesia con el S.?j(., Costa de MBrril 

con el s,2'jb, México con el 4.gf., Etiopía con 3.~, Uganda.con el 3.f!F/o, In

dia con 3.CJ%, Guatemala con el 2.f!F/o, El Salvador con 2.?j(.· (Instituto Mexi

cano del Caré, 1985). 

EJ. cul.tivo del. caré, y con ello su producción", ·muestra una -P.2-

a nivel mundial, ya que en la mayor;ia de los paises producto'res, 

a excepción de Brasil, el consumo interno es reducido, es decir,•- que la m.!! _ 

, )lor parte de los volúmenes producidos se destinan a la exportaciOn, por 

·••""- ··-:-.eilo, ·para algunos de los productores el· ingreso de divisas derivadas del · 

caf'é es un aspecto de primer orden. Por ejemplo, para a..rundi, Uganda_ y 
-- ' 

,Colombia signirica respectivamente el 83, 79, 52% del total de sus exporta-

c:i.ones¡ en el caso de México, no se depende totalmente de las exportaciones 

·de caré, pero si se trata, del producto agrícola que més divisas genera den

tro de las exportaciones no petroleras (en 1981 generó la tercera parte de 

las divisas del sector agropecuario). , 
La mayoría de los paises productores, a excepción de Brasil, 

producen cantidades mÓdestas de caré, por lo que buscan vender el mayor ve-
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lumen posible o beneficiarse con una qotización más alta del producto. Las 

políticas comerciales de Brasil y Colombia, por su parte, buscan un merca·

do· más estable y compensar los bajos precios con exportaciones cuantiosas 

y así mantener un rolativc cor.trol de su mercado interno. Así por ejemplo, 

Brasil cuenta con dos ventajas a su favor, que son: el ser el mayor export_!! 

dor de café en el mundo y el tener una economía más diversificada, Ío cuai 

le .Permite tener una mayor flexibilidad en el mercado cafetalero. "En· la 

actualidad el cultivo de.café proporciona 10 millones de dólares de ingre~ 

se a1 año a lo::: po.í~az prü;::uct:oras. Además de prvporcionai:• divisas, lt:t· 

p1~uJ.ut .. a . .;..iúrl cie este grano exige la u-cilizacion incensi.va d8 mano de obra y 

puede afirmarse que a nivel mundiai existen.aproximadamente.20.millones da· 

trabajadores que dependen del café como fuente de empleo remunerado"~/. 

Durante los últimos decenios la producción mundial de caf~ 

presentó las siguientes características: un ritmo de crecimiento fluctuan

·te en relación directa con los altibajos de las cosechas brasileñas -la 
t 

producción de Brasil, es decir los volúmenes de café obtenido influyen en 

la regula6ión de la of"erta y la demanda en el mercado internacional-, una 

ses productores c~o resultado del ritmo expansivo desigual de la produc

ción. Es importante mencionar que el peso considerable de la producción 

, .brasileña en la oferta total del grano, que en promedio representó un 

··: :3[;. 7'fo dUi'ante los últimos 30 años, ha implicado que los bruscos. cambios en · 

·1os volúmenes de café cosechado por aste país se reflejen en el comporta

miento de la producción mundial, ya que la producción de los demás paises 

·ap~rias alcanza a compensar los desajustes del principal productor. 

·INMECAFE. ( 1985). "Le, economía mundial del café:· en Bibliocafé. Bole-
· tin bibliográfico-informativo. INMECAFE, Xalapa. Vol. VIII. Núm. 3, 
mayo-junio 1985. p. 2. 



El café se consumé en la m~yor parte de los paises del mundo, 

aún cuando en las zonas templadas de occidente se registren los más altos 

indices de consumo por habitante. En los últimos 30 años el consumo mun

dial del grano se ha duplicado y a pesar de los altibajos su tendencia ha 

· sido regular. El consumo de café a nivel mundial se estima alrededor de 

85 millones de sacos de 60 Kg, siendo los principales consumidores Estados 

Unidos y los países europeos. 

--~--~--,- -·- ·-- ~- _, 
~·-·-~~~- ~~~ -~ ~Q-~-

ducci6n de café, es la relación que existe entre productores-exportadores y 

consumidores-importadores, relación que se consolida en el mercado del café. 

Los países consumidores-importadores dominan la situación porque cuentan con 

grandes ventajas a su favor como son: dictar les reglas de lo comercializa-' 

ci6n del café,además, las grandes empresas cornercializador;as e industriali

zadoras (transnacionales) cuentan con gran capacidad financiera, lo que les 

permite especular con el producto; ptro aspecto que favorece a los consumi

dores y va en detrimento de los productores, es que el café no es un articu

·lo de primera necesidad y por lo general, debido a su caráéter especulativo, 

hay abundante oferta. En algunas ocasiones, debido a una sobreproducción, 

se satura el mercado y baja el precio oel producto, pero también puede-suce

der lo contrario, es decir, que disminuya la producción por la incidencia de 

f~ctores meteorológicos negativos (heladas, sequías, etcétera). Si bien me

joran los precios a corto plazo, a la larga benefician a los consumidores-i~ 

portadores porque tienden a depri~ir el. consumo y alentar la producción en 

el ciclo siguiente, lo que se traduce en abundancia y precios bajos (altera

cicnes ~íclicas). 

A cetro plazo, los países consumidores-importadores se benefi

cian cuando hay exceso de ~ferta de café, ya que los precios bajan. General 

mente las naciones productoras del grano son paises subdesarrollados y reac

cionan a los precios ~jos impulsando más el café en el mercado mundial, con 
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la. intención de salvar las gana<1Cias; ~esde luego, la acci6n deprime los 

precios posteriormente ya que "cuando la oferta de café amenaza con. escas.ez 

a la demanda anticipada, los países importadores se disputan las ofertas 

disponibles, elevando los precios a altos niveles ... precios del.café.con°"" 

cides como Boom-Bust {auge y depresión")~. 
,·. 

El caso del café como producto agrícola de carácter esp.ectdat;!; · 

vos refleja las disoaridados en~re un mundn industrieli~ado que 9isPcnc ·::a-· 

subdesarrollado, con grandes desigualdades, que se manifiestan particular

mente en el sector agrícola, el cual se orienta cada vez más hacia el mere.!! 

do externo, cuya influencia se deja sentir ~obre un proceso· de especializa

ci6n en ciertos cultivos, como el café que se encuentra sometido a las 

fluctuaciones de un mercado inestable sometido a crisis cíclicas y conti-

nuas. 

La comercialización d~l café como proceso de distribución 11e-

importadores, es decir, que al interior de la comercializáci6n del gran.o: no:. 

se debe perder de.vista la relación que existe entre la producción y e.l CO!,! . 

. : ~umo, as1 como los espacios· de origen y destino que reflejan claramente un 

proceso de. intercambio des.igual .. 

En el caso de los paises pro.ductores de café ha sido desde 

siempre una actividad orientada hacia al mercado externo, por· lo que aprox! 

madamente un ?EP/o de .la producción mundial se comercializa .hacia ese mercado1 

"57.8 millones de sacos de café se exportaron hacia el.mercado externo e~· 

el i;;iclo 1983/84 a nivel' mundial"~. La dependencia de los países produc-

;g/ 

33/ 

Struning, w. C. (1985). "Los intereses de Consumidores y Productores, 
protegidos por e1 CIC", en Bibliocafé. Boletin Bibliográfico-Infonnat! 
vo. INMECAFE, Xalapa. Vol. VIII, No:lm. 5/6, sept,-dic. 1985. P· 2 •. 

El Uni~ersal. 16"-01-85. 
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tores con respecto al mercado externo ~e fundamenta en una división inter-

nacional del trabajo impuesta por los paises industrializados, que ubica a 

los primeros como productores de materias primas. 

El comercio del café a escala internacional se caracteriza 

por la relación que se establece entre productores-consumidores finales,· 

.si·rí embargo; entre la esfera da la producción y el consumo final e><fs.te· 

urie'gran cadena da eslabones comerciales, donde se controla y especule con 

El precio del café lo fija el mercado internacional y, aunque·· 

existen gran diversidad de lugares donde se, realizan las transacciones corÍ 

el grano, destacan los centros bursátiles donde se agrupan tanto consumido-: 

res corno productores. Los más importantes son: Londres, que Funciona como 

··punto de contacto para Europa, y New York, para América¡ otros centros de. 

· bolsa son: Marsella, Le H3.vre, Bremen, Hamburgo, Rotterdem y Amsterdam. En 

estos.centros se negocian diariamente grandes volúmenes de café llamados 

"lotes", o bien se manejan documentos y se hacen transacciones a· f"uturo. 

une organización tal, que les permite informar mundialmente ·sobre ei ·cómpor..'..':.·· 

'temiente de los precios y el nivel de volúmenes negociados en esos lugares. 

A los centros bursátiles acuden todo tipo de comerciantes de C.!!_ 

·. ··f.1i y .:surgen las propuestas. ta rito por el .lado de la oferta como de.· la demanda.·.::· 
. . . 

La'participación o radio de acción de los comerciantes está regida tanto pór 

f"actores Fisicos como económicos. Dentro de los primeros se tienen la in-. 

fluencia da las condiciones climáticas y meteorológicas¡ dentro da los se

gyndos, los problemas portuarios y el exceso de oferta. 

Factores Fisicos: Las condiciones climáticas y meteorológicas 
' 

son fundamentales tanto para la oferta como para la demanda, ya qua .si los 

paises productoras ti~nen un invierno crudo, las bajas temperaturas perjud! 
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ca-n ·1a producción, por lo tantó la ofe'rta baja. En cambio ·en los. páíses 

consumidores las bajas temperaturas estimulan el consumo, aú~entando la 

demanda, cuando cc.urrc esto los precios se .eleVan. Lo mism·o sucede .cuarido·:

sé producen adversidades como las. sequías o inundaciones. Pueden _también 

oc,urrir casos, como el. de Sri-Lanka, que se retiró del mercado .del café 

'falta absoluta de producción a causa de plagas. 

Fact.ores Econ6micos: El embarque de caf'é puede verse 

por prob1emás de transporte, por lo que muchas veces los 

-darse durante períodos indef'inidos en el lugar de origen la vec_es 

temperie por f'alta de bodegas y demoras en los barcos), lo 

didas.a·1os.productores por el deterioro de 1.a calidad del producto. 

El exceso de of'erta representa un aerio problema e_conóm:ii::o 

cuando suéede los productores tratan de equilibrar le of'erte éon. 

de, apoyándose en mecanismos especiales de cuotas regidos por el Convenio 

Internacional del Caf'é (CIC). 

Los f'actores econ6micos y físicos son los qua condicionan.las ... -~ -_';~~ 

diferentes ca1idades -de caf'é, lo que implica c:liferentes cotiza.i::i(JnÉÍs-en_:eF- '';_:::~~~ 

· inercecfo interneciÓnal, las cuales están en función del· desarrollo· ~Üaii ta:.: 

tivo de le demanda. 

El mi=r-cado inter~.acio=l. _del ce.fé está r_egul_ado.·por_.J,a _l_ey:de 
. . . 

la oferta y la demanda y se ve caracterizado por crisis-- co~tinuas;-. p.Sr. ejem_--,-._ 
ple el ciclo caf'etero 1980/81 sufrió un deterioro ininterrumpido, lo que h:! 

zo posible que al concluir en Londres, el tres de octubre, el trigésimo cua~ 

to periodo de sesiones d~l Consejo Internacional del Café, se acordara una .. -· : .. 
cuota global de 53.3 millones de sacos, divididas en cuatro cuotas trimes~ 

trales de igual cuantía y ,distribuidas entre 43 paises exportadores miembros 

del convenio (un sistema de cuotas constituye en esencia un esquema regula~ 

dar típicamente restrictivo, ci:ln el que se busca llevar al mercado los volú-" 

,. -. ; .:··~ . 
'--~~.:_)-, 
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menes de café que se estima habrá de requerir la demanda de importación y 

así proporcionar una evolución estable de los precios). La debilidad gen!! 

ralizada de los precios, que prevaleció durante el ciclo, di6 lugar a urQ 

:reducción de cuotas en cuatro ocasiones (la reducción de cuotas, en caso 

de precios bajos, es máximo de tres veces)¡ sin embargo, en este ciclo se 

'·_ .. ·produjo una cuarta reducción no prevista, que finalmente fué aceptada por 

.la Organización .Internacional del Café (ore)~/, cono una medida extraordi~ 
r:'Bria para t:.ratar. óe contener 1.a caíJa de lo~ preclob ~ EJ. ci.clo iSaá/S i 

........... .,~··"' 
fué calificado por los países productores corno uno de los més desravoreoies 

de los últimos diez años, especialmente por el bajo nivel de precios y su 

',elevado índice de inestabilidad. Esta tendencia adversa al· mercado signif! 

có que el monto de los ingresos por concepto de exportaciones de café des

cendiera a cerca de ocho mil millones de dólares, contra nueve miJ.. mi1lone's 

de 1980 y catorce mil millones de 1977. 

Los frecuentes cambio~ de los precios constituyeron uno de los 

rasgos predominantes del comportamiento del mercado cafetalero en 1980/81. 

La··tendencia a la baja en este período, fue el resultado de una oferta a.bu!! 

.. ·dante de café en e.l mercado y de una política especulativa de compras por 

parte·de 1os importadores. 

Por lo que se refiere al ciclo cafetalero 1981/82 se caracte-

- rizó por un aceptable grado de estabilidad, y una mejoría generalizada en 

el nivel de precios internacionales del café. En este ciclo se logró la c2 

secha da mayor cuantía en la historia de la cafeticultura mundial, con un 

volumen de 97.7 millones de sacos de 60 Kg frente a un consumo de 86 millo

nes. de sacos. En el cicio el mercado internacional del grano mostró tres 

34/ La Organización Inte:nnacional del Café se estableció en el año de 1962, 
como resultado de un convenio reaiizado en ese mismo año y tiene su ss. 
de en Londres. La autoridad máxima de la organización es el Consejo 
Internacional dei Café (ere). 
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fases claramente definidas. La·primel"B', de franca recuperación en los pre~ 

cios, abarco desde 1981 hasta febrero de 1982, los almacenas habilitados de 

la propia bolsa fuei·on los factores básicos que impulsaron los precjos'.·ai·· 

alza. Una segunda fase, de cierta depresión de los precios, se inició a f!···. 

rieles de febrero de 1962 y se proloni;ó hasta julio. Entre los principales 

factores que determinaron esta evolución a la baja de los precios, puede si 
ñalarse el arribo y oferta a precios reducidos de fuertes volúmenes de 

Gn al ¡¡¡creadµ úe Ntiw York, lo cual cesato una. intensa ola especu1atiVa d8 

·. -carác-.:er oepresivo. Una tercera fase aparece a principios de agostó y coin 

cide con un recorte de cuotas, lo que motivó una tendencia al alza hasta el 

cierre del mismo ciclo. Además de la reducoión de cuotas, otra situación 

que favoreció la recuperación del mercado fué el anuncio del agotamiento de 

las cuottiS úe exportación de Brasil y Colcrnbia. 

Lo anteriormente mencionado pretende mostrar comparativamente 

que el mercado del café es muy ine~table y que varia de un ciclo a otro, 

de tal fonna que el sistema de cuotas asignado a los pa~ses productores ás . . . 

restrictiva que los ob.liga a re.tener las cantidades·cie cáfé'qú~·-· - . . ' - . ~ ·. . . ·, 

'"exc;,dan la capacidao de absorción del. mercado internacional, lo qu~ ·a ·.f:tn .·· 

de.cuentas representa para estos paises el casto a pagar por la implanta- -

ciOn de un rr.ecanismo regulador de precios (cuadro no. 12). 

Cuadro no. 12. COATEPEC. "Cuotas anuales de los principales p~ses expl)rta-. 
dores de la OIC para el ciclo 1981/82. - 1984/85 (sacos de 60 
Kg.)". 

e I e L o CA FE T'A LE-A O 
PAIS 1981/82 1983/84 1984/85 

Brasil 15 306 653 15 974 700 17 335 691 
Colombia 8 562 838 8 435 554 9 163 150 
Indonesia 2 271 310 2 357 602 2 587 018 
El Salvador 2 295 996 2 321 332 2 522 253 
Uganda 2 569 543 2 300 606 2 599 530 
México 1·885 187 1 891 264 2 056 432 
Guatemala 1 850 499 1 797 996 1 954 178 
Fuentes: INMECAFE 1981/82. El Dia, 2 sept. 1984. 
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Como lo muestra el·:~Lodro 'anterior, a cada pais productor se 

.le asigna una detenninada cuota de exportaciOn al iniciar cada ciclo care-

· t81ero, que· variará en runci6n de las expectativas de compra en el mercada· 

: internaciona1. "La Organización Internacional del Café deéidiO una reduc

.!;ci6n. de un millOn de sacos de caf"é de 60 Kg de la cuota de exportaciOn de 

:·l.os paises caf"etaleros para el tercer trimestre de la temporada (oct. 1984 

·sept. 1985), cuando el precio promedio del caf"é en el mercado mundial des-

· ·~cendió ·a· 119, ·r¿ centavos de dólar la libra; e» decir, µor· clabajo de la ba- · 

": ·· rrera de 120 centavos de dólar fijaoa por .la OIC. Esta es .La segunca-récuE 
35/ 

-ciOn que se produjo en el periodo'~ . 

La organizaciOn caf"etalera adoptó esta medida para hacer coin-

· ci_di'r la of"erta y la demanda del producto en el mercado mundial, quedBndo 

en 12 millones de sacos para toda la temporada. "La reducciOn de cuotás 

anunc'iada sOlo afecta a los productores cuya exportaci6n f;;Upera a los·. 

400 000· sacos por año"~. Por últ:pno, se podria decir que el mert1ado ir¡_ 

'ternecional del caf"é es complejo, donde se ref"lejan grandes contradicciories, 

.:~·::.·~::-,~::f:~~~i~·.~é' carácter estructural sino incluso .de l"lt1Lu.r·dle=¿C:.. CUttsrc.iaJ. •. :r~-
,.". 

donde.las posibiiidades de predicción se ven limitadas. 

COMERCIALIZACICJ\I DEL CAFE MEXICANO 

La estructura productiva del café mexicano· se· ha caracterizado·: 

por una elevaoa concentración tanto ~r la superricie plantada como de la 

prpducciOn. En los años ?O•s, el 'Z'fo de las plantaciones caretaleras disp?

. n:Í'.an del 31. sj(. del área cultivable y aportaban el 33. 9)(. de _la producciOn ~ 
. 37/ 
cio.nal- • La elevada productividad.obtenida ·en el cultivo de caré,se debe 

• 1 
a que la actividad se desarrolla f"recuentemente en grandes propiedade_s, con 

una gran disponibilidad de,capital y ef"icientes medios de producci~n, que 

Excelsior. 31 de julio de 1985. 

Idem. 
El Dia. 18 de agosto de 1985. 
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les perinite elevadca rendimierit:os. No1obstante los elevados rendimientos 

de las plantaciones caf'etaleras, esta actividad presenta serios problanas. 

a nivel de producci6n y comercializaci6n. Dentro de la producción el pro

blema más serio es la -reducci6n de créditos ·para el cultivo ée .caf'ili, -ef'ec-

tando ·sobra ·todo a 1os pequeños productores~ sin embargo, ·los mayores pro

blárias del sector cafetalero se localizan principalmente en la esf'era de 

le comercializ.aci6n e industrializeci6n, ya que existe intervención de ca-

-1:#~~1: ::··:!,~e~~'='A ~)(tran.1sros •. -si_ a lo anterior le· unimos la 

lidad del mercado internacional, es evidente que se trata de un problema·_ 

bastante ocmplejo, el cual se puede captar objetivamente a través del en

tendimiento del mercado. 

Mercado Interno: Le distribución de las ventas interr.ae da ca-

f'tli se encuentran inFluidas por la estacionalidad de la demanda en el merca-· 

do exterior, así como por las cuotas establecidas por el Convenio Interna~ 

cional del Caf'é y por la regulació~ del abastecimiento del mercado externo. 

En 'cea serrt:~do los productores deben. mantener vol.:ímenes de caf'é en f'onria 

- _·permanente¡ ye que las exportaciones se realizan a lo largo d;.- .todÓ el :año.-: 

: -" Frente . a esta si tuaci6n la .. presencia de loe intermediarios rurales ea· aien

tada por la circunstancia de que sólo una parte del caf'é adquirido por.1os 
. . ·-

.¡¡;;par-..i:dcres proviene directamente. de los productores, pues a menudo 'quienes 

venden-el.·greno e. este sector no son productores_ siÍiÓ comerciantes locales, 

·1os cuales ccrnpran el caf'ili de los csnpesinos y se -ven o.bllgados a vendér su 

- producto al precio que sea, ante la f'alta de transport~ y la necesidad de 

obtener ingresos· monetarios. "Segi:in los 6ltimoa datos dados a conocer·por 

la Federación de Productores de Caf'ili, de la Cl'C~ _los intermedie.ri.ós acapare.11 

el 4CJJ(, de la producción nacior.al, las aeociacionea de pequeí'loS pri::iductores 
38/ 

1:1ólo controlen el 20'/o, y e} INMECAF¡;: absorbe el 4a¡I, restante"- • A pesar 

~/ ~-
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de que el IMlECAFE absorbe un elevado .porcentaje de la praducci6n cafetal,2 

ra, el intermediarismo subsiste, es decir, que la participación del Estado 

a través del mencionado organismo estatal no ha sido del todo eficiente, 

debido a que existe gran cantidad de elementos y circunstancias internas 

y externas que rebasan cualquier intento de planeeci6n. Entre los eleme,!2 

tos.internos que más afectan la producción y su rencimiento se encuentra la 

incidercia de fen6rnenos agroclimáticos negativos y el aumento de los costos 

·de. producci~n. En la fase de la comercializaci6n, adanás de los intsnned~ 

:i'i~S lcc~l.c~ {c:::;y·otss), pued8n 111e1ieionarse otros grandes intenned:i.arios··que 

·-~~:í'i._;:..,¡µan :.,,. .,:¡ proceso oe OistribuciOn e industrialización del café re~ 

sentados por las grandes empresas mercantiles. Se sabe que·"un reducido 

número, aproximadamente 50 empresas, monopolizan el ~ del total de café 

exportable. 

compañ:tas, 

Esto muestra une concentración de las exportaciones en pocas 
39/ 

1as cuales están en manos de_ extranjeros"-

En general se puede dec
1
ir que el consumo de café en el mercaau

interno es bajo, sin embargo, la industria tostadora y salubilizadora del 

pa~s tiene a su cargo, prácticamente en su totalidad, el abastecimiento y 

--.~·cQ¡¡ti:o1_ .... ~ t::o=t1..t:::: fut::.r.-ct:tUu (i'~~i:.lé y Ca-fé Oro, que pertenece a· 1a ccrnpañ:!a. 

·.General Foods, san algunos ejemplos). 

Mercado Externo: México tiene una participeci6n relativamente 

importante en la producción mundial de cefé, para fines de 1985 represento 

··· ··· ·ei 5.::Ji. del volumen mundial de producción. 5610 fué superado en el conti

nente por Brasil con 3CJ)I, y Colombia con el 12')!. del volumen mundial de café. 

El café cumple una función importante en la balanza comercial 

dé! México, que· es actualm~nte el quinto productor mundial del grano. En 

1985 las exportaciones de caré en grano y tostado representaron el 7.6'/o de 

las ventas no petroleras d~l país. El rÍivsl de producción alcanzado se de-

~/ ~-
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be par un lado al incremento de la sui:ierf'icie cúltivada en los últimos 30 

años, aumento estimulado por la gran demanda en el exterior, "as! la supe,!: 

f'j.cie dedicada a este cultivo se duplicó en ese período, al pesar de 

-221 124 Hes. en 1955, a 508 E30 en 1984"~/. A pesar de esto, el reridi

'miento por hectárea no se ha incrementado de igual manera, incluso. se ha e.::: 

tancado y a veces retrocedido. 

La importancia del caf'é como prnducto de expc•rtación hace que 

ia produccj ón y la comerÍ::ializaci6n del mismo se determi~. 13n f"Unci6n del 

·mercado externo, pues el nacional ocupa un lugar secundario, yu que a éste 

,s·e destina el producto que no se puede vender f'uera. 

El carácter externo del mercado del caf'é mexicano se puede 

· ej.empliFicar con la Figura 9, donde se toman como ref'erencia los ciclos ca

f'etaleros 1980/81 y 1981/82. A nivel comparativo se pued!'? observar _que el. 

" prircipal importador del grano es Estados Unidos, absorbe del 70 al 8Di' 

de la producción nacional; el 30)(, ~estente se reiparte entre países. de la 

CEE y otros más. El al.to porcentaje de exportación de ceiFé capt;,.do por Es-. . . 
.. -..·~tai:tos :Unidos hace que el pa:l:s dependa casi completamente .de .las politicas· 

comerciales restrictivas de dicho país, por ello las cantidades venÍ:!il:ÍÚis a 

'otros pa:l:ses están en'f'unción de las necesidades de Estados Unidos. 

Es interesante señalar que las exportaciones de caf'é se eFec- . 

.. tOan por la vía mar:l:tima a través de los puertos de Verecruz, CoatZs.coal-

· c.os y Salina Cruz, principalmente; por tierra se reali2'a a través de la 

frontera con el principal país importador del producto {Tecete, l\lJevo. Lare;.. 

do .Y Pl.axicaJ.i) (Figura no. 10). Las exportaciones de caf'é mexicano por 

·aduana de salida tienen'una estructura bien deFinida, puas Nuevo Laredo' 

destaca como principal punto de salida, debido a la cercanía con el mercado 

principal; el segunco lugár oscila entre Veracruz y Coatzacoalcos, en este 



caso se trata de puertos maritin~u~ Je '"'f·barque ,¡cuya actividad está or·ien

tada a satisfacer e1 mercado europeo de café. 

ÍlD· oo. ~ • ~ '"•.•oh.~ü-<1 loLal ·Jr1 t!"-PDr·tncinnus de Cl'lt6 mt!:otli;ano por 
pafiovu J._. da.:~lJ."0 tJ'1lo~•11 lo~ f'<l/lll y 81/rr: f.~.,.o~-1J1• 6Q.Y.ir.)." 

'::n r;o 

•u 

~ :>1.1 

~ '~ 

: ~llL = 
1 ? :1 ll !i 6 ., u !I 'O 1, t;" 1~l \4 15 

PAISES 

PAlS l.JESJil•O TnTAL 'f. PAlS lJESTlNO TOTAL .¡. 
1 _. EST AOlll IJNIOCll 1 0 ::lUO,~.tl.!t .,,,o l. t!"iTAntU IJjJ ... fl.i 1,472,0fl~J '1<),"J 

2. EEPllÑI\ ~8,?t.9 5.1 2. DELGlCA 7:"··~ 4,1 

:! •· ALEUAIUA FEOERAL 90,739 4.7 J. íiW.IClA 6:1,!X.!.::' :t,r, 
4. f"IW'lf:IA tl..',Z1tl 4,:? .. t~P.iiA (.(5,9.)2 '·" 5 •. BELGlCo\. :n,1a2 4.0 5. ALEl.WHA Ff:'.flf'R.At 5J,0<10 ~.9 

:6·, -INCLATERRA n:;:o,.:i1.:i 2.2 .. JAPO'I ~5,:Ul ~.:: 

'?~ ALELW,JA f\El.~tr.PATICA :O,::o:.J 1.7 ?. Ol';t:lt..t.V\.·1vJJlA ~.~'fll 1.r;.· 
.a·.·· JAPU¡ ........ ".'llQ "· ª":i..1.u1 .. .:, 1 .. •,:.-~ 0.7 
9. CHECOOLOVAOJIA :05,~;)0 1.J 9. HALIA a,~1 Q.5 

10, VU~CEfiLAVlA 20,"'M 1.1 10. t.11 ANl)A, ?,nJt\ a.a 
. ,1_1, .t-n..ANDA. ~!'i,t;'.-1'.J o.e ,, . At..ll.t.tH1•. 4,q.oo. o;;.o 
. 12.' TTAl.lA 15,!:o!.'9 o.n 1:!. t••1GRl.'· ~.:ua 0.1 

"· URSS O,r.tj; º·" 13. lJJfJA~WCA 1,7.!4 a.1 

"'· NfH.lliGA 11 1 1r,4 o.o M. 11\l":.NI l,!"'hl 11. ~ 

\5',·~ ü ••:.r; n .• 1 

1,9·.i..?,llD..J "iOQ.O '"· ~ o! n:-:- n.:' 
1,lJll'-1,·1~~1 i7iO:'O 

Au~que Estados Unidos sea el principal receptor de 1as export~ 

c_af'é, 1a comercia1izaci6n de1 producto por la via mar:1tima génera 

comercia1 en 1os puertos de embarque, donde destaca 1~ 

participaci6n de_1a 1inea ns.viera "Transportaci6n Marítima Mexicana". Me

diante e1 análisis de 1as'figuras 11 y 12 se puede observar que 1a partici

paci6n de 1a linea nayiera,reex~cana es variable, ya que en e1 ciclo 1980/81 

··--;.,:;• 

·~-;~.i~·. 



transportó el 2~ de las exportacionesicomercializadas por via maritima; 

mientras que las lineas extranjeras transportaron el 74.&f,, situación que 

suf're un cambio en el ciclo 1981/82, donde se acrecienta la participación 

de la linea naviera mexicana hasta un 40.&f,. Esto se explica mediante el· 

hecho de que en el ciclo mencionado el IM1ECAFE lc.gr6 elevar su posición · 

. cíe'ritro de las ventas totales del caf'é al exterior, mientras que la partic,! 

... ··• .• paci6n extranjera descendió !l un 59.11'/., sin embargo, es :importante señcil¡;r 

··. que. aunque aumente el volumen de exportaciones por la linea naviera mexica7 · 

na siempre está por debajo de la particioeci6n extr;¡njera. 

. . -
¡..,.~·. ,..,~ ...i • ......,..lt~. •vo1~n oe l•• ••port.OC10l'I05 111r o.ufl .....,_J .. a•u 

~ d• Balú.10 psrw •l ¡1cla 81/a! (ueco3 o..• w ~ JN, 

h.JfAl t.:h..LU. 1-

1,JJ~,hJ!• '7,.!,j 

~!.,744 "'·º 
1~0,óo? ti.2 

20 • .l(]t 1.1 

:.•0,5"-"0 1,1' 

9,9:)3- "'"Q,6 

7,2.i! 0~4 

!i,66·1 0.3 

13 ----· 
TOTAL t,846,459 .·-- too.o 

Es necesario. hacer notar que la estructura .,de l.as éxportaci~ 

mexicano muestra claramente que es el sector privado el. que en-· 

v!a al. exterior los mayor ~olamenes de caf'é y que l.a participación del. sec

tor pablico varia de un año a otro, cerno lo indica la f'igura 13, es decir, 

que el sect~r privado Ma tenido·-en los al.timos diez años una participación 
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no. 11 COATEPEC. "Porcentaje del v9lumen de exportaciones de café mexica 
no por líneas navieras para el ciclo 1980/1981 (Sacos de 60 Kg.)~ 

LINEA NAVIERA 

.;;:Tnsnsportaci6n Marítima Mexicana 
,\'tiapag lloyd, A. G. 
/~ntercpntinental Transport (ICT) 
if()zean/Stinnes Linien (UNIMEX) 
.'J'f-{Srrison Line 

fil:.C;>iP.,gnie r.;,,m.r1;1 le "'"" ritime · 
;0;j::l!!l~fiia,.Transtlántica Española 
l';~~Eiiné,n.t . Deppe, s . A. ( UNIMEX ) 
(:¡¡;<(ljg'e>riceanija Line 
\:~-ij!¡:fa:tanna Costa Line 
~,;()triis 
;\T O T A L 

.·:'.. 

;\';::_'i='ÚEr:irE: INMECAFE 

PAIS DE ORIGEN 

México 
Rep. Fed .. Alemana 
Holanda 
Rep·. Fed. Alemana 
Inglaterra 
F~ncie 

España 
Bélgica 
Yugoslavia 
Italia 

EXPORTACICN 
TOTAL (')(,) 

25.4 
15.1 
9.27 
8.9 
6.2 
5.B 
5.7. 
5.0 
3.6 
3.3 

11.3 
100.0 Extra!! Mexi

jeras canas 

F:l:gura no. 12 
" 

COATEPEC. "Porcentaje del volumen de exportaciones de café mexica 
no por lineas navieras para el ciclo 1981/1982 (Sacos de 60 Kg.)~ 

'{:~~·:. ,, . 
:.-;.c.·.; 
~~::.,-.-.. Pl'.!S DE ORISE!"i 

~Jjff~ansportaci6n Maríti~a Mexicana México 
tEiP.:t.ii~ellt Deppe, S. A. (UNIMEX) Bélgica 
~;·:;.¡.;¡¡;,·pag Lloyd·, A. C. · Aep. Fed. Alemana 
;::~:Ozean/SÜnnes Linien (UNIMEX) 
;f~Oifite'roontiriental Transport (ICT) Holanda 
-;;':~

1

Farre1l Lines, Inc. Estados Unidos 
;~ •. :cí:impagnie Generala Mari time Francia 

.Compañia Transtlántica Española España 
:;_', Nippon Yusen Kaisha (N. Y.K. Line)Jap6n 
· · 1-:tarrison Line Inglaterra 

otras 

TOTAL 

FUENTE: INMECAFE 

EXPOATACllt>I 
TOTAL (')(.) . 

40.6 
9.5 
9.5 
8.8 
7.5 
5.9 
5.6 
4.3 
2.7 
2. 1 
3.5 

100.0 
~I 1 

Extra.!:! Mexi-
jeras canas 
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m6s o menos constante, ya que su produeto {caFé) tiene mayor cornpetítivi-:- .. 

dad en el mercado internacional. 

Figuro no. 13 • ~· ••voll•"'"" r!ft l<lo:; rto1pot t:rR·ion••S rtiP."'i.t:unn!'1 cie café 
~ por sr>etortt!l durnnt'l el periodo 197':.·/~l'i - 1~Sl.l/S1''. 

1001 

~Th\~]~ ~·~·~ 
'lf;/?G 76/7'1 ?7/"18 ?B/19 ?9/6J 80/BI 

¡;('.t;rnon -
1:!9 PUfLICO 

SEGTOO f"OiVADO ;. f"-E:f:llilt Pll~It.:0 •/. TOTAL 

1r.7.'s/76 
, IV::k? !',7.:1 '"' G 1 ero 1101 3!3.4 2 filQ 9?4 

ii:rr;rn , cl!J'O !;:174 76.5 4~·11 9"2 23 !:. , $47 aJ6 

1f•J7/70 , ?03 ~ W.J 53J ~\'JG :.m.7 , ·137 JJO 

1~'t",Jfl/79 
, ry:-,fj ;>BH 6!",.0 , IJ?:l "},(! . 35 o J 070 004 

ir.n9/00 1 4.111 339 61.6 ((7/i 7'11\ .J0.4 " c90 OA.3 

1960/01 1 124 965 5"J.6 l\,'.7 na1 n2 • .:1 1 9'5:? 405 

ruCNTE: lN!.'S:CAf( 

'f. 
100.0 
100.0 
ion.o 
10\l.O 
100.0 
100.0· 
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e o Ne L u S
0

I o NE s 

El.,·áraa· denominada Aegi6n Caf"etalera de Coatepec es uno de los espacios 

más· diversiFicados desde el p~nto de vista econ6mico en el estado de Ve 

. racruz, lo cual está condicionado, Fundamentalmente, cor: su largo desa'¡

.rrollo hist6rico, .su posici6n privilegiada entre la Ciudad de México ·Y· 

.e.l puerto de Veracn.iz y su medio Fisicó. Sin embargo se· nota una ·run

_,~C::~~.~~-i-~~~ i~_~p~e_tS:, ya_ que, por un lado.,_ ciertas- Á""P_At~ ·c:t~· "'2~!.!=!'"':'- ~·· 
,..o.. .. ' 

.-tran débilmente integradas a su dinámica, mientras que, por otra parte, 

la irif"luencia de la regi6n raba~ sus l:!mi tes establecidos. Esto par:.. 

mita aFirmar que la divisi6n municipal, que ha sido tomada como bas~ 

para la delimitaci6n de la regi6n, es resultado de una visi6n carente 

de.criterio geoecon6mico y, por lo tanto, diriculta su manejo como. es

quema de base para el desarrollo regional. 

:2. Dentro de la diversidad econ&r.i~a de la región, el se~tor agropecuario 

á los.d,istintos gradientes altitudinales y climáticos. En la porcióri 

central.de la regi6n los principales sistemas de producción, en orden 

.de ,i~p.ortanc;ia, son ·1a actividad caFetalera, la actividad cañero-azuce

~-~~~-- Y. _la . ganad_er.ia de bovino_s, adsmtio. de otros cultivos destinados al 

autoconsumo como el maíz, el Frijol y el plátano. Las plantaciones ca

.re.taleras constituyen una Franja de norte a sur, establecidas primor

dialmente en condiciones ecol6gicas que of"recen las mejores posibilidades 

para su productividad Optima y, en donde otros sistemas de explotaci6n 

han·tenido dif"icultad'es para implantarse pennanentemerite (el cultivo de 

naranja surri6 serios daños por el desarrollo de una plaga. En una su

pe?ficie similar a la caFetalera se obtienen menos ganancias con caña 

de azúcar. El desmonte y e~ sobrepastoreo incrementan el problema de 



3. 

14? 

la erosi6n). A partir de asta franja cafetalera se va presentando una 

trensici6n gradual hacia otros cultivos. 

Esta especializaci6n agricola se caracteriza por una dinámica de comp.!! 

tencia por el uso del suelo, entre.los cultivos de renta (café-caña

pastizales),. en donde el caf~ tiende a doninar. Sin embargo, la 

si6n.actual de la superficie cafetalera se da hac:i.a espacios·que gene

ralmente no son favorables para su óptimo desarrollo, por lo que la c~ 

.lidad y ·los rendimientos son malos. 

La actividad cafetalera desempeña un papel de primer orden en la diná

mica .regional, por lo que constituya un,factor esencial· de su integra

ci6n y de su estructuración; sin emb"~rgo, como una modalidad de la agr,! 

cultura co:nercial especulativa, no escapa al marco de dependencia come!: 

d:al, pol:1tica y econ6mica caracter:1stico de los paises s.:.bde~mlla

dos, por lo que constituye un sistema de producci6n que tiende a manta~ 
' . ner ·y reproducir el sistema imperante. Hay gran cant.idad de elementos 

.De esta. manera, las particularidades de la estructura proi:lúctiva en· la · 
' . 

: actividad caf.etalera reflejan una situaci6n muy contrastante y desigual. 

en la distribución de los ingresos, condicionada por los mecanismos de 

apropiaci6n de los factores de la próducci6n: trabajo, tierra y·capital. 

AsÍmisnío, existe una relación directa entre la extensiOn de los predios. 

y :el nivel de capitalización. Los pequeños productores constitúyen la 

gran mayoría de los cafeticultores, pero son precisamente los grandes 

productores quienes ~encentren el mayor porcentaje de la superficie de 

cultivo, ubicada en las mejores condiciones ecológicas para el café. 

Además, gracias a su ~apacidad econ6mica, aplican las mejores t~cnicas 

de cultivo y disponen de mano de obra asalariada suficiente y barata; 

lo cu.al garantiza· elevados· rendimientos. 
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Por otra parte, los grandes cafeta¡eros son, a su vez, los propietarios 

privados de la mayoría de los beneficios de café y, por lo tanto, los · 

·grandes exportadores,. ].o cual les permite un control vertical. de las .f_!! 

ses del proceso productivo en la actividad cafetalera, des.de la obte~ .... 

ciórí de los frutos en las plantaciones, has.ta su transformación y 

cialización. 

. . -·· 
·Esta est..;,ctura monopólica ha favorecido la conformación de una autént.! 

esfera productiva de sus municipios, sino también la de toda 

la región, lo cual les permite acumular; en forma ventaJosa, la mayor 

parte. de la riqueza generada por los pequeños productores . 

. La forma de organización de la actividad cafetalera está controlada 

por el capital nacional, pero se encuentra subordinada a las limitacio

nes:·y exigencias que le impone 1el mercado internacional. 

El se9tor .menos favorecido lo constituyen los pequeños .productores, ... 

que .. por sus bajos niv.eles de producción y rendimiento, presentan :ui'iéi. 
·escasa competitividad en la economía regional. 

Entre los elementos que más afectan la producción y los rendimientos de 

pcqUcñoe productor-e:; se en:.uentran el k"'educ.iUo tamaño ·dfa sus: unida-.:»·· .,. .... ~ 

·de· producción (con un proceso creciente de pulverización· de.los pr~·· 

dios .. ), y el fuerte incremento de las costos de producción, lo cuál lim_! 

ta sus posibilidades de capitalización y reinversión y repercute en un 

bajo nivel tecnológico en las plantaciones. A lo anterior se agrega·el 

problema de las enfermedades y plagas de los caretos y, especialmente, 

la amenaza de la propp.gación de la rcya de los cafetos a la región. 

En efécto, la mayoría de los pequeños productores presentan un ceficien 

te grado de tecnificación en sus cultivo, lo cual se evidencia con el 
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gran número de plantaciones en mall estado, ya que las plántaciones no 

reciben prácticamente Fertilización, la poda da los cef'etos no se aplf 

ca adecuadamente, etcétera. 

Toda esta problemática repercute en una Fuerte tendencia a la proleta:..·. 

rización del campesino, ya que.la situación obliga a los 

. ductores a recurrir al rentismo o al. abandono total de sus ·tierras 

·re, f'inalmente, convertirse en auténticos asalariados en el campo . .-·· 

. . 
5 ... Los ·p~blemas engendrtsúu~ t::tr'• lea activictad caf"atal..cara puadcn ~ar.~-~l~~i,,_·:~ ... 

nades mediante un apoyo ei-ectivo por parce oel ií-Ht::CAi-t:. ·a:r·.,·--,.·,·,.·.._",e1r1D 

ductor miniFundista, a través de créditos 

que se tenga un óptimo aprovechamiento de los cultivos; al mismo tiemp9, 

se pueden establecer mejores precios para el caFé cereza con lo que se 

iograria mejorar el nivel y distribución de los ingt·e~os eri ios· peque

ños productores pare hacer Frente a los altos costos 'cte producción.'. · 

otra posibilidad para que los pequeños productores obtengan ganancjas 

. en el.": proceso productivo, seria su participación en"le! Fase ·de indus-,_., 

.tY.iB.J.ización· del Caf'B, organiZEidá::i "t!n uouµt:::JX'at:í.vas. 

A"pesar de la problemática gereral que af'ecta el adecuado .desarri:Jllo 

lá, actividad caf'etalera, los cafeticul toras y, pri~ipalin.;,nti.:; 'fas: pe.;.;> 

qveño_s productores de, la regi.ón, siguen teniendo cano base_ f'undemen.tai:. 

de su econom:ta al cultivo del caf'eto, el cual representa ui.a ele laei :'!'"!~ -: . 

joras opciones para el aprovechamiento de sus tierras, tanto desde el 

punto de vista ecológico como econOmico, por lo que es 

su. ~uperf'ic~e continóe creciendo en los pr6xim_os ai'los. 

Las crisis cíclicas de la producción intr:tnseca a la agricultura com9!:. 

cial. especulativa hacen de la caf'eticultura una actividad muy riesgosa, 

por lo que la creciente especializaci.:in de la regí~':' básada en el mono.,-
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cultivo del caf~ puede conducir a un constante deterioro en el nivel 

de producci6n. Esto se debe fun~amenta1mente a la inestatiilidaÍLde_ 

los precios del mercado internacional, que parecen presentar_ une 

ciencia a -la baja,_ favorEcidos por los niveles de sobreproducciOn 

zados en los últimos años. 

Finalmente, para evitar la fragilidad de la actividad cafetalera es r~ 

com1::í1Ue.ble un t>Íoi:~e cijversif"icacio de cul.~ivos, en donde 

los caretos con otros cultivos, que permita ofrecer otras 

ingreso y a1imentaci6n a los productorF.s, haciendo 

un-sistema de producción menos dependiente. 
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Cafeto ~ arabica L. 
var. typica. Ejido Las Lo
mas, ~pio de Coate
pec. 

Vivienda en zona de reciente 
introducción de café, que 
compite por el uso del suelo 
frente a la caña de azúcar. 
Vaquería, municipio de Cosau 
tlán 
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Plantación de café bajo sistema tradicional. Plan de las 
Hayas, municipio de Juchique de Ferrer. 

Sistema de ~]antación tipo monocultivo. Garnica, municipio 
de Xalapa. 
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Beneficio estatal "Cob. Miguel Ps1Rcio". Las Animas, munici

pio de Xalapa. 

Catadoras electrónicas muestran la tecnificación del proceso 
de beneficio seco. Beneficio "Puerto Rico", propiedad de IN'llE

CAFE, municipio de Coatepec. 



Bodega de caf'é listo para ser emliado al ex
terior. BeneFicio privado 11 La Orduña", muni
cipio de Coatepec. 
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