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INTROOUCCIOH. 

Purtiendc de la premJsa iit.• qut.• el café no es un producto de primera necesi

dad pa.rA el que lo consume, pero si para. el que lo produce, se ha dFJsarrol~ 

do este trabdJO def1niendo y <lne1l1zando el compo.rt-amientu de todos los: ele

ment.oz económico~ y s~·:::i<~ ~.~s;. quP part:1cipan en el sistem<i .:riff:'~alc>ro. El -

objetivo de tratü! dl cafÉ' ::-n:-- q~n~!·:idor de un ::;1stema es el de ubicar un 

producto a.gríc·.J1a, prc.o,,,•,ient~ :..._zonas social y económ1camente m.::1rg1nadas 

de r1ues!:ro p.;iis, co:..;;10 e.1 segunao proaucto de ei.:port.ación qul! pro•.•ee divisas 

ind1spen~ables pare cd soporte de n'Jt->F~ra economía y que brinda oportunida

des d·" :.ngres:- _. cerca -=!e 3 m1l' : ~~s de t--"-x1canos, cons¿derando ca:da· unn de 

lan ettspas de su proce::;o. 

La última etapa de ese proceso e~ :!.a com!":·.:::ializac16n internacional, a tra

vés de la cual se obtienen esds div.l.saz, pero .::::;ta comercialización no se -

da en un mercado caut1vo, ya que exis;-tli: una qr.:in competencia, y si ést.d se 

llegara a dar com:i en un mercado 11br".' :hf:.'.:1lo-.12nt'2 se obtendría un precio 

sati!;factorio para los países produc~ores. Para tal fin se ha creado la -

Organización Internacional del Café, la que a través de convenjos busca re

qu1ar la part.1.cl.pac1ón de oferentes y demandantes procurando lleqar a un -

precio de equilibrio. 

Los problemas más serios se presentan con los excedentes de producción, los 

cuales crean a nivel internacional un mercado fuera de cuota en el que los 

precios son presjonados fuertemente a la baja, y a nivel interno los patro

nes de· corisumo no son capa.ces de absorber los volúmenes. no exportados, pese 

a que el café forma parte de la canasta básica de consumo. La sobreproduc

ción transtorna los esfuerzos para mantener el precio en un rflln90 de e!!ltah!_ 

lidad y el ni ... ·el de precl.os repercute en forma determinante en las econo -

mías de los paises productores• ya que significa el estímulo o el desalien

to para. continuar con el cultivo. La sobreproducción es la amenaza sombría 

y constante de un derrumbe de precios y sin embarqc;>, los países. pl-oductores 

poco hacen para planificar su producción permitiendo la ampl:iación indiscr! 

minada de áreas de cultivo a fin d~ contar con una producción mayor qu~ .Pe!. 



Il 

m.ltc1 loyrar cuota!; m~s al::"" de exp::-rtdC.lÓn dentrü del convHnio; •..) bien C0.0_ 

tar t:-!1 inventarios disponibles por¿. elevar la cuotu en caso di"! que una he

ldd<..t atccte le zon.1 cafetdlera brasl.1eña, de que los embates de la guerr1 -

lla en Centroamérica destruya los cafetales o impida efectuar la C:)~echa, o 

bien de que el mundo consumidor lf> de l.i espalda ~"11 café robust.:i d.fricdno. 

Hasca cierto punto se pre,:;entan condiciones de lit!re competP.nc;a y.i que ªº!! 
que qx1sta un mercado controlado no puede soslayarse la 1nce1t.i.dumbre pro -

pia CT~ la act1\•idad de una bolsa de valores de Nueva York dond.;o se negocian 

lo5 grandes vclt'ImPnE>:::- '1c café y donde pui:>de prcsf."r.tars<'! li1 influ<>ric:i.a favo

rable o nociva de un repentino cambio er. laz prefcre:icias de los consumido

res o en la cot1zdc1ór: del dólar. Cdda país tiene que hacer frente a las -

condie1or.es del merc,J.],-;., '":'...'.1-tc dl ofe!""(·nt~ comn -11 demi:lndante, aunque en la 

rea:. _Qad sor. estos últ.l.mos lo:. que imponen sus condiciones conforme al oli

gopscn10 que han creado. 

Los p.aises c:~Gum1do:-·_., cunet.:?.:. con .tnventar1os de café dl.sponi.bles pa.ril 

abas!:ecer su industria de t.orrefacción manteniendo en ni.ve! de empleo pe~ 

nent.e para cubr .1.r la demanda de café soluble y descafeinado en regiones de

terrr:! r:adas por .!a estrategl.a de comerc1al.lz.3.ción. Esta d1~t:ri.huci6n procu

ra reducir los costos y evitar saturaciones de mercado que influyan en el -

prec:io. 

El caso de los paises productores es más complejo, es ot.ro sistema, en el -

que se presenta la interacción de los subsistemas qut- lo componen, que 

fren la influenciil del ambiente de decisiones, que estár. en función de los 

obj~th•os que c-ada país determine en :::u!; polític.:is t'..:con.::r..ic.:..r. y so.::.:.al~G. 

Los países de Centro y Sudarr.érica, así come los paises africanos y del Su -

desee Asiático han recibido el impacto de los gobiernos coloniales a través 

de recursos financieros y tecnológicos. 

México ha recibido esa influencia pri.ncipalmt:!nte en el aspecto de la indus

trialización de:l café donde pr..;cticamente se ha permanecido en el estanca -
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f:'llt!llt•, tt?cno)6·.i1<.:o ya q'Je el ,\\'3nce hu sido insign1f1c:antc; sobro todo ¡x.1: 

qu•• el café, que es ...:n prvduc:_:- <Jp!"eC.lado por sus cue:t.l:d<tdcs, n~ puede ser 

tratudo con 1.- tecnologí..1 de ot.ros granos como el milÍz, el trigo, etc. con

scrvundo un proceso trad1c1onal que implica cond1ciones de ~")per.i:ción muy -

pr irr1 ti vas aún cu<..1ndo dicho pro·:f:!so sr encuent.re mecan1 zado. 

!'1~x1co ha ":.>?nido que ad~rta.r 1-Js tecnologías df" campo y 11groindust.ri~"llc.>s ~• 

~"IS caracteristicas ,t.ldrt1culan~s d·-· las regiones cafG:_'J ler..is, las cuales -

son 3ener<1lmente montañosn.s, de d1fíc1l acceso y en consecui:-nc1<l. social Y -

eo:::'.'.:lnómicarr:f::ntc rnurg!.n.:ida:;;. La escAsa capic:riu.d cultur,"ll y c~on6m1cd de los 

productore~ de cafe d,; margen a .!.u c.1par1c1ón de d1ve:rsos t:1pos de organ1za

::".:ones que pueden irnpl1car la explotación del hombre, la usura, lú. man1pul!! 

CJ.Ón política, 1.-'1 def1c1entP. organ1zación p.:ir.'1. la p:roducc1ón, el limitado -

crédito oficial. etc., que si b.i.~n han cont ribuído de alguna manP.ra al au -

::iP.nto de .!i! producc1ór: de c.3fci, h:m r:v:u1t.en.ld':} rP.z,,gndos los n1veles de vida 

:le le<' peque5os prc-d• ... ctor~s. 

r• E.so:.ado ha de::;arrollado prograruas de apoyo a través de organl-smos cspeci~ 

!..:zo.d-.:i::; cor::o ~l instJ.~utc Mexicano del Café, de la banca oficial como el -

Eanc::> ¡:¿;_:-.1.cnal de Créci1>::.o Rural, el FIRA, peto s1emprt> en torno de una polf. 

-:.:.ca paterr.alista que ha hecho al prC\ductor dependient(> o bien, que prefie

re seguirlo siendo aún cuando haya supcraóo sus condiciones de marginación, 

.induciendo e! Estado a s~guirle proporcionando apoyo para necesidades que -

en ocasiones resultan ficticias o superfluas. No obstante, el cultivo pe -

!:'enne, la gradual pero lenta adaptación de te~nologías para el cultivo y J.a 

at:or.iización de ::.as parc~·las ha::en necesaria una tipif.J.cacl.Ón de la organiz!!_ 

ción car.ipes.:.na específicamente para productores de café que les permita to

!';" •• :;,r decisiones sobre ~:J producc.ión, part:icipar responsablemente en ld econ~ 

r.i.ÍR d..., rn~rcado ieon que ~P. de~.,.nvuelve ~u producto y lograr la aut:osuficien -

c.ia mediante el proceso de rr:alimentaci6n que hace funcionar el s1stema ca

fetalera. 

Las modificaciones al sistema se plantean dando un especial enfoque a la -



IV 

planeación de la producción ,1grícola como elt?mento dt~c' sivo par .. el~vll.r los 

niveles de vida de los productotes de café, huciend1.:> un examen crítico de -

las impl1caciones del d.Vance> tecnológico en la industria del café con espe

cial atenc.tón a sus índices de product,;,.vidad; se propone un nuevo plantea -

miento dt> organ1z.¿,.c1ón que pecm;ta una d1stribuc.ión equitativa (!ntre todos 

los integrantes del sistema ::-ara llegar a la etapa final del proceso: la C,2 

mercial1zación del caf~. 



CAPITULO Z. ORIGEN Y EVOLUClON DEL CULTIVO DEL CAPE. 

A. B~SVE RESEfiA l!ISTOl'JCA ! ·:HO~OI.OGIA l 

1. STGLO XIII. Les orlQen0s d~l cafó son muy in=iertos y su des-

cubr1mJento parpe@ zPro~ntursa }1JS~d ~¡ s1glo XIII d~ nu~~tr~ 

'.': ~. •·n ñ:.:.b.i.,1, s1n que' 

61 lugar d~ origen al qur 3~ l~ atribuye u~ r~conoc1miento 9! 

neral.!zado •-s Ab1 s~nl<i (!1oy Et.i.opiaJ mu;- extendidc t:n l¡jS:. pr~ 

v:~c1as de Enarea y Kaffd, ~nc~ntrándose d1sem1nad~ de~de ~l 

Sudán )-' toda Afr.lca Ecu.:>t<·!"":<il h<!StD. el S..:negaJ. y eJ Golfo de 

Gu1 nea. 

El café era masticado por los aborígen~s d~ Abisinia para co~ 

fcrtarse y estimularse durante sus arduas ~amina~•s. Cu3ndo 

las gentes de Et1cp~3 caminaban a trav4s de sus desiertos, el 

'nico alimento que ilevaban era ca~é tostado y molido me~cla

do con aceites e grasas, amasado en for~a y tamaflo de bolas -

d~ billar. L3S i:evaban en morra1~s de cuero y se decia que 

una bola era suficiez1te bastimento para 24 horas. Es m~y pr2 

bable que los traficantes de esclavos árabes hayan notado es

tas prácticas o que los esclavos capturados tuvieran frutos -

de cafi seco en s~ poder. 

2. SIGLO xrv_ A. Chevalier insiste en 1929 en la creencia q~n~ ~ 

raj de que e~ ~dfé ~e cultivó en Arabia po= primera vez en el 

siglo XIV y en ninguna otra parte hastq principios del siglo 

XVII. {!J 

3. SXGLO XV. Los antecedentes de mayor veracidad indican que el

café se introdujo a Arabia desde Abisinia en el siqlo xv ~ 

trav~s de alguna· de las formas mencionadas en al inciso l, 

donde puedo cultivarse en Yemen, en jardines de tierras altas 

para dlseminarse posteriormente en forma silvestre. Un lib~o 

-esCrito por uri sheik árabe en el año 1566 da crédito a un 

moilah llam~ao D~1.1a~~ddin AbDU Elfraqer, el cuaL cree que el 



._¡¡fé ~e lntrodujo n Ar..ibJ.u desde Ab151n1<-: en t!J s:.,_i!o XV, c·n -

donde su u~o ccmo b~bid,"'l fu-:'.· pronto pr\:'tt::r1do ,1 un.:i : :1fur:.'i-··~i 

que se haci~ anteriorment~ con lds hoJas d~ Cath~ ~du11~ 

Forsk. Se drcía que el caf~ ayudab~ a la gent~ a permanecer 

despierta cuando Jo dese.:ib:l para trab.::tJdr o v::..Jiar du:·.::int~· 1.:. 

nochP y, cuando se adqu1r16 el gusto por •1, se tomaba por el 

sabor. Existe la certeza dt:> que el uso del café-, y del cafe 

ár~be en part1cular, se des.Jrro116 en Arabia en el tr~nscur

so de los siglos XV y hVI, desde el masticado de las sem~llgs 

y frutos secos, hasta la p~cparación de frutos maduros en be

bidas y poGiblcmente bebidas de granos de café tostado. 

4. SIGLO XVI. La práctica de tomar café pronto se extendió a la 

Meca, Medin~ y Siría. a Aden, a El Cairo y a los PAÍses maho

metanos del Cercano Oriente, alrededor del año 1510-

Parece ser que en un pr1ncip10 se hacia una confección con la 

delgada pulpa dulce de los frutos de coffea arabica, a la 

cual loe árabes llam~biln "Kahwah•, un nombre que ellos aplic~ 

ban al vino, y se sostiene la teoría de que la bebida origi

nal hecha en Arilbia con el caf~ era un licor embriagante, co

mo puede haber su=edido en ocasiones si se le dejaba fermen -

tar. En las lengu3s árabe y kiswahilí, al café le llama -

kahwah, kawa o Gawah, t~rminos que qenera!nente se cree que -

significan "algo que sabe amargo"- Se d1~e que el ar~e de 

tostar y preparar bebidas con los 9ranos ~olidos fué descu 

bicrto poco despu~s de que el conoc:miento del uso del café -

se había extendido a países vecinos de Arabia y posiblemente 

en primer lugar a Persia. R.H. Chenney en el año de 19_25 men

cLona que el m6dico alem~n Ra1Jwolf fui el primero en llevar 

noticias a Europa sobre el uso del caf6, después de sus via -

jes por SLria en 1573, El botánico Próspero Alpino lo. descu

bre en 1591, describe la planta y enseña a los europeos la m! 

nera de tomar l.a infusión. (2) 

j. SI:.GLO IY.IZ. Poco después de 1600 se empezó a un ar el.: café en -



Europa cuando el vcn~c1ano P1ctro della Vall~ 11~~( un car1a

~~nto desde Turquía. En 16~4 los vcnPcJdnos Ju importar~n --

desde Eg1pto. En l6L5 preparado y vendido en Romd. En l~44 

Haye lntroduJo a Francia granus tostados y aparatos para pre

pararlo que trAnsportaba d~sdc Turquía. P1etro dP!l~ val1P -

llevó café a Mar~ella y a París. La prunera cas;i de café en -

Frdnc1a se- ~IJ: :.0 r~n Harsel la en 1671 y en 1&72 se dhrió 

París. En un l~p~o menor de diez afios el bcl1er cafe dlca~ 

2ó gran p0pularidad entre la ar1sto~racía. 

En lnglaterr~ el caf6 comen~¿ a t1sarse h~~ta 1650. En pocos -

a?>o~ .::1 r:ú:n~r~ '".!r ::a.s.:i~ as::\=nc!ió a c.:=-.:.:! de ~')00 (en 1675¡; -

se s~dblec~~1Jn .mpuestos pcr consumo a la clíenteld y en 

16C3 llegaron a obte··~r pat~~tes en las cuales se anunciaba -

~l raf~ ~~~o tina !nfus,6n ton1f1cante. 

Conforme pasaban los 3fios, la fama del cafi como bebida re 

fre~cdnte y agradable 3e extendió a =rav~s de Eurup~. a Hola~ 

da er. 1664 y de allí a hleman1a y a Austria (Viena l desde 

~urquía en 1683, después de lo cual comenzó el in~ercambio e~ 

rnerc1al. 5e abrteror. casas de café en Hamburgc en 160' y en 

Leipzig en 1684. 

Los Holandeses se adjudican el mirito de ser los tntroducto -

del c~ltívo del café en las colonias: una planta de cate 

fué llevada a Holanda desde Hoka en 1616. En 1658 los holan

deses co~enzaron a plantar cafi en Ceyl~n. En 1696 las plan

~as fuere~ trasladadas a Java. En 1606 el inglis ~ohn Smith 

traJO el caii, el cafetc, al continente americano. 

6. SIGLO XVIII. La b~bída de café se extendió a Rusia hacia 1700 

y se abr~eron casas de café en Dan2in9 y Wicenburgo en ese 

mísmo afio y en Berlín en 1721. Suecia y Dinamarca tomaron ~~ 

te hábito de Alemania en 1756. A partir de 1710, la Compañía 

de Comercio de San Halo se dedic6 a traer el. café directamen

te de Arabia, doblando por el Cabo de Buena Esperanza, ~o 

cual abarató la mercancía al suprimir derechos de tránsito y 



I,(2f'f:flt:,!C:: ti(· !lltPrmPd:?.ar10;:;, 'Iª q'...l(' nntell\.'li.!POt.f"· t-l SUltl 

r1,:' rilo dC' ctifC d E1:r''i-'·1 se l•fe!;tudba dl~sci1:_· el Pur:-tt(". dP Mok.:i, 

v1nJdndc· dt· ~·iez <l Al~Jdndria, dond~ se c~~arcabJ ~n navíos -

l ,o;: tos france~C!> 1r:1,~1artH1 sus ensa}'OS Pn l,:i l:Ola d ... Je, Reu

~-~~ li~vandc· s~rn:?.llas y plantas adquirida~ ~n M0~R, t•i~i~nd0 

d1~ meJoros re~ult~dr•s llegó a ser clasificada y co11oc1drt ce-

r-.c :<>ti> Bou:t.:~r: 

yadc a todas aqu~::as reglones de! mundu co11 ca1act~risL1c.!S 

e=olOgicas cafetaleras. 

En 171~, ~l burgomrtPstre do Amst~rci~~ env16 a Lui~ XIV de 

Francia una planta JOVcr1 y v1gorcsa d~ aproximadamente l.72m. 

de altura, la cual fu~ cul~1vad~ ~~ ~l jardín de plantas de -

~a~:~. En !723, !as S~Mi-las y p!antulas que aqu~l¡a prodUJC 

fuer0n enviadas a Ja Mart1n1ca considerándose el injcio de 

9:~;.: .... :;~::-:-.es de =afé en SudarnE-r1::a 11726). En 17L9 se llevó 

::a!"-I- brabe a Surinar."., Guayana H.::landesa, desde Amste.!"dam. El 

c~:~1vc del ca!6 se extendió a Surnatra, a las islas de las I~ 

d1as Orientales llolandesas que ahora se denominan Indonesia. 

Esta variedad cult1vada por los holandeses se conoce co~o 

Typica. i3J 

En 1735 los franceses llevaron e! c&f~ d~ la Martinica a su -

posesión de San~~ Dom~ngo. Er. l748, Den José Anton1c Gelabert 

liéV~ sem~:las de caf4 desde Santo Oom~ngo a Cuba. Puerto R~ 

co recibid semil!s de las !slas franc~sas de Lesser en las Af 

~il:as e~ 1750 } e~p~~6 a planta~ alred~dor de 1755. 

El navegante español Don Francisco Javier Na~arro introdujo -

e: :af¿ a Co•t~ Rica llevándolo a Cuta en 1779. 

El primer intento de cultivo de café en México se hizo en 

1790, al parecer utilizando semilla proveniente de Cuba ~de 

la Indias Occidentales y sembrándola en la región de Córdoba, 

Veracruz, sin que tuviera una próspera duración deb!do al mo-



v1m1et1l0 a~ independencia de 1810. Guatemala r~c1b1¿ IDdtC 

r:al de propayac16n entre 1750 y 1760. Col0~bia scffit1r6 e~!; 

por pr~mera vez en 1750. La primera plantac16~ df• =aC~ qui· -

se hizo en Brasil fu~ en la provi.ncü, de Marar.: . .:.':" (•r, 1767 y · 

cerca de Ric de Jdncirc, Pn 1774. 

Las m1s1oneros ~~pdfioles intraduJcron Pl café a la~ F:l1pJ1.i1s 

llovindolo d~ Java er 1740. 

7. SIGLO XIX. Cl salv~dor obtuvo su material de propaoac1ón 

18~0 picven1ente Oe C~~&. Se d1CP que el ~antáb~:co Den Jua~ 

Antonic Gómez de G11~var~ introdujo el cultivo ext~~sivo a n.-

11el ::o:rierc..1.al en ej e!:;tado de Veracruz en 1617, creándose en 

Mix1co el primer fr·~~ de disem1nac1ón para las rPg1oncs del -

norte de Vc:racr1.:z, Oa;..:.c''• Puebla, Hidalgo y San Lu.:..::: Pe:: ... .:>:., 
a: ~:s~c t;empo que se aclimataba el man~o. En lb26, Bernar

do Herretd tenid rn~d:~ n1!!6n de plantas en pr~duc:1ón. 

Don Jesé Haría Michelena estableció en 1028 el segundo ~oco -

de d1s~m1nación al ~raer plantas de cafeto desde Moka para 

acli~a~arlas en su hacienda de Z~racuarJtiro. ~ichoacán, cer

ca de Uruapan, propagándole hacia Colima, Jalisco, Nayarit y 

GUE·r re ro. 

En 18~6 el italiano G~rc~imo ~an~hine1y trajo el car?. de~de -

Sar. Pablo, Guatemala, a ia región del Soconusco, Chiapas, Mé

xico, creando el ~e~=ero y últin~ foco de diseminación. 

En 1825 había emp~zado el cultivo en Hawa1 con semilla de Río 

de Jan"iro, Brasil. ~os territorios centra1 y oriental 1el -

Continente Afr1c¿no i~~ciaron el =ultivo del caf& a fines del 

siglo XIX por conducto de las misione& católicas romanas. 

B. Como. puede observarse, para mediados dei ¿~qlo ~ex ya se na -

bian establecido todas las zonas cafetaleras en México y para 

fines d~l misrnc siglo y3 se habían establecido en el ~undo 

los paises que competirian comercialmente por la colocación -

de su producción de café entre los países no productores, y -
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que n0 ha s1d~ nt·ra ro~~ GUC la repPrcusi6n del a~~~rrollo de 

las imper¡os do Europa y su 1nfluc~•:1a en las cnlon~as, Pr1 

las cuales P! cafi ddqu1~;~ el cará:ter a~ indl~pcnsdble y 

con qrdn valor econórr:c~. pr1nc1paJm~nte poi Ja~ cond1c1or1~s -

Jp o~ra quP rPqui~:e nl cultivo. 

B. ~U iNCORPORA~I~t; h :A J~~O~OMIA GE ~ER~ADO. 

el caf~ haya s.ao d~ac~o11·rto por lo~ ~uro~eos PO el transcu! 

desde el SLg]:J x:;,: r.~ en: .:entrar r(;'Ve~L!C-:>s de fanta!óia y 

cio Ce !a~ C!U:;o:ad.as '1C•95-12?1J que- s1er~cio e¡. mov11r.ientc- de -

~rd~c relig1~s0 c~n5~.tuy~ el fín de! s.stena fe~dal dcb1do 

pr~~c1pa:me:.:e a! se!.: de=~rioro de !os ec0nomías que las 

~~spi=i~ban. De hec~c t: ~ovimiento r~l1g1oso pas6 a segundo 

termino al despertarse el impulso de expansión en Europa, fu~ 

danentalrn~nte en el =~den ccrnercial p~@s f;1eron los comercia~ 

tes 1ca::an~s los que al tran$port&r a los cruzados al Cerca

no 0r1~11te es:abl2=1eron relaciones comerciales con Levan~e 

y creara~ las ru:as c:rnerc~al~s más importantes del Mediterr! 

El florecirr.iento d~: :omerc~ó fué ~l F~~cursor y la ca~ 

sa d€ la exploración ~::ra~~r~na que se dió afios despu~s. 

Hacia el sig:o XVI. al cone~~~-~rse Franc12 e Inglaterra como 

Estados nacionales a~:ónomos ~ integrados, se generó con ma -

yor intensidad y con macices pcli:1:os e1 proceso de expan 

s16n. El nacionalismo di6 origen a ~~a ccr1~ente de pensa 

mien:o quP dominó 2! comercio de curopa y sus mét~dos coloni~ 

les desde fines del siglo XVI hasta la primera mitad del si -

glo XVIII: el mercantilismo. (4). 

El mercantilismo, asi llamado en Inglaterra, llamado Colber -

tismo en Francia y Cameralismo en Alemania, es la corrienre -

del pensamiento económico que inició sus observaciones sobre 

el comercio entre países al centrar su ·atención en el logro -

de una balanza comercial favorable. Aunque los mercantilis -



t . .:acione~ y 1 Jm!t·ar« 1_1; ~mpc,rt..1·:1on(·~~ .'.! traves d12.- c•l<:.>vadc.~ 

aran~elP~ no fu~ ~bstáculo para qt1c e! cafd se ir1corpnrara a 

uctiv:;.dad com«rc1<11 d1tu11de ~!l ~·onsumo Ue.i :::afé en Eutopu 

siendo u110 de los produc~os .1liment1c1os qu~ contribuyeron a 

a la llamada RPv~luc1~n Comr1c13l or191nada por el desarrollo 

del comerc10 int~1nac1onal y los nu~vos contactos cultur~lrs, 

c1enti!1cos y f1losóf1cos aue provoc~ una ser1P de cambio~ r~ 

d1cdles en ~l aust~· europ~c. S1 b1an los nuevos productos 

al1men~ic10!:" tr<J.:-,stc:rr:-lt:Ot: lc•s r.3b.:..to:,; :i1.: consurr.0 europeos, -

las bebidas caus~ron un mayor 1mpd~to que los alimentos y el 

mobiliario entre las clasas social~s. Fueron importantes las 

bebidas alcoh6l1cas come los vinos de las !~las Madera y Can~ 

r1as, el ron }'el poncht'.!, pero más lo fue~on las bebidas no -

alcohólicas col'?o el t:.é, el café y el chocolate. Las dos pri

meras han sido las de mayor repercusión en la vidá social de 

Eurcpa y en forma preponderante, el café adquirió primicia e~ 

mo elemento de v~r.culación social, cultural, económica y poli 

ti ca. 

Hacia 1700 Inglaterra logró una s1tuac16n económica muy supe

rior a la de Francia y otros competidores a través de dos ac

tividades fundamentales: el comercio de ultramar y la manufa~ 

tura de artículos para exportación, logrando estos un crecie~ 

te predominio sobre las importaciones. La repercusión de es

te hecho sobre el café se aprecia en el considerable aumento 

de su consumo. 

Una vez asociado el desarrollo del ca(j con la corriente mer

cantilista se hace tambi6n objeto de la expansi6n colonialista 

do los nu~vos Estados, los que lo tras1adaron para su cultivo 

al Continente Americano y a las Indias Occidentales a fin de 

contar con áreas más amplias y apropiadas para su cultivo, b~ 

jos costos en mano de obra mediante el uso de esclavos, que -

les permitiría una diversificación de las mercancías, aumentar 

el volúmen del comerci~ y así también obtener metales precio-



sos rucdiant& ~1 exc~dentc d~ exportdc1ón. ~~ pres!6n que 

e)trcian los nuevo& Estados era d trav~s de los c~p1tdl1stas 

quienes conJuntamente con la administración colonial y con -

la 1ntermed1ac1ón de mercaderes y usureros ~ndigenas obliga

ban al campesinado de agricultura primitiva a producir para 

el mercddo cap1tal1sta aquellas mator1as primas y comest1 

bles OOJU~o de comerc10, pagjndoles precios irr1so1.0s, s·en 

do el café de ellos. 

A pr1nc1pios del siglo XIX ya se contaba con algunas colo 

n~as independ~entes, dcs~~candc Est~dos Unidos y M~xico. E~ 

ropa Occidental buscaba la forma de reestructur~r su quebra~ 

tad3 economía después de casi un cuarto de siglo de dc~ivi -

dad guerrera. La Gran Bretaña ~s cuna de la Revolución In -

dustrial por el adelanto tccnoló9ico que representaba, pero 

la revolución agrícola había sido hasta 1815 la más extendi

da por la demanda de artículos alimenticios durante el peri~ 

do bélico. Sólo una industria. la del hilado de algodón en 

Inglaterra, había realizado el tránsito a la producción por

medio de máquinas, el tejido se hacía en el telar de mano. 

Estados Unidos fué el primer pais de América que caminaba al 

mismo paso que Europa en la introducción de la energía de v~ 

por. Am6rica ¿el sur se abrió al comercio, como consecuen -

cia del derrumbamien~o del sistema colonial exclusivista im

plantado por España. La verdadera era del libre comercio c~ 

menzó de hecho en Gran Bretaña cuando la industria inglesa -

estableció su supremacía en los mercados mundiales hacia 

1850. Después de 1914, Escados Unido~ adquier~ el liderazgo 

en el comercio mundial debido a su elevada escala de produc

ción y alto nivel de consumo, influyendo la demanda interna 

en el mercado de materias primas. El moderno industrialismo 

capitalista sólo podría desenvolverse al encontrar mercados 

cada yez mayores para sus productos, y reservas cada vez ma

yores de artícu1os alimenticios y de· materias primas que pu

diera recibir a cambio de aqucl1os. El pctrÓleQ y el café -

contináan como parte medular del sistema comercial mundial.(~ 
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CAPITULO II. EL CULTIVO DEL CAFE Y EL ENFOQUE DE SISTEMAS. 

tt, DESCRIPCION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS. 

Nuestro vocab~lar10 cotidiano utiliza el tirmino ''Sistema'' P! 

ra un sinn~mero de acepciones aplicadas en diferentes mdte 

rias del un1v~r~0 q~~ nos rodea. Sin ernba1qo, la idea que 

t1ene de su 5i9nif1cad' c-s muy general, a.ú_n CUdndo se mun..i 

f:~StP la de ~na ser1~ d~ pa~t~s enla2~das en un todo. A efp~ 

to de proporcion6r u~a idea m&s clara se presenca una def1111-

c15n y algunos ~ntP~Pdentes sob:•• el concept~ de sistema. 

], DBPINI"CION. 

La palabra sistema proviene del vocablo latino "systema" y 

jsce a su v~z de las raíces griegas "syntt, con, y "istemi''. -

coloco; que tambi~n forman el vocablo griego "systema'', o 

principios sobre u11a materia enlazados entre sí; o bien, la 

combinación de partes reunidas para obtener un resultado o 

formar un conjunto. 

La ciencia en sí se describe como un conjunto sistemitico de 

cor.ocim!entos, es decir, como una ordenación completa de pri~ 

c!pios o hecJ1cs esenciales, dispuestos con una dependen:ia o 

conexión racional. 

En este ccntexto se tiene conocimiento de una serie de ·siste

mas que pueden citarse como mera referencia: el sistema de 

Descartes, el sistema soldr, el sistema ro6trico decimal·~. e1 -

sistema nervioso~ el sistema circulatorio, el sistema o cla~! 

ficación de Linneo, el sistema periódico de los elementos, el 

sistema orogr~fico, el sistema de cultivos, el _sistema de or

ganizaci6n del trabajo, el sistema de gobierno, etc., pudlcn

dc;> con.siderarBe muchos más, incluyendo al ~e aparición relat! 

'v~mente ~e~iente y que ha adquirido gran desa~rollo como es -

la automatización de los sistemas mecánicos y la integración 

de sistemas de informática. 

Par~ l.os-.pró¡:,6sitos de este trabajo rev.iste particular ·impor~ 
ta~acia .el esque•a qene.ral... del siste•a. ·s'ocial __ deDtr~ ele).. cUal 
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i. EL SISTEMA SOCIAL. 

Wilfredo Pñre:.··, ~n su tr<itado denomJ.ndd::: "t-~1no ilnC Soc.l<>ty"

que apar~ció a pr111cipia~ d~l pr~s~nte siglo, d~tine a !d ~~

ciedad como un s1stp~a en cqu1l~br10, c~n ~! ! igu:nntP ra=~n~ 

por partes: interdtpendientf'5.; el camb10 ó,,. unñ part" 'afecta 

las'' del sistema son los 1nd1v1ducs, q.c son Qf~ccad·s p0r 

fuerzas sociales que se distlnguen pcr propiedades con~tances 

o cornunes. Parpta P$~abl~~e que el estado de un s1stc~a so -

c1~l en un momento dado está düterm1nüdo por lds s1gu1entes -

curcunstancias: 

~; Otros elementos exte~iores a la soc1ed~d en ese momento. 

;a conservaci6n de! equ1l1br:o). 

Considerar a !a sociedad =amo un sistema sign:~1ca q~- dentr~ 

de e!la existe ~na relación de fuerzas q~e rnar.~ienen el esta

dc logrado hasta entonces en dicha sociedad o C1er qu~ 9aran

~iza el camb~o igual e initerrumpldo, impl~candc un e~u~:! 

brio dinámico. Parcto concluye qu~ si el s¡s~ema soc~al está 

sometido a la pres!6n de fuerzas exter~cres de in~en~-dad ~o

derada, las fuerzas internas actuarár. pa~a restdblec~r el 

equilibrio, voJviendo la ~ocicd~d ~ ~u cst¿d~ ~~ ~ia11qu1lidad 

(.i) 

Por otra parte, Talcott Parsons coincide con Pareto en cuantc 

a la definición del sistema social, mas no en *: concepto de 

equilibrio si lo manifiesta como una sltuación estática. 
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Pars~,ns estabJ,..ce, que en su !>c:-n-::1dv m.is :.mpli~·. eJ sistcm,1 -

social se consL1t~ye pot ld int~:a-;:1ón de una pluralidad de 

¡~ci1v1duos con comport~mi0ntos d:fer~nciados pei·o R la ve~ ¡~ 

tegr~dos para dar lugdr a la fornac·16n ciP ese s1s~ema socidl. 

!21. 

Parsons define cuatro fuG~1unes básicds c~mune~ para todos 

:os sistemas sociales: 

a) Debe ~~!.!!~!!.~.=.. sus propios patroneh bás1c~•s, part1cularmen

te los de su propio gob>.e!"nc, y control. 

b) Se debe ~~~E~~~ il las condiciones cambiante~. tanto de su

ambientc físico en la naturaleza como en su ambiente huma

no en términos de otros sistemas. 

el Debe ~~!~i~!~ sus diferentes tJreas y funciones. 

di Debe avanzar, en función de metas esp('cífica::;, para ~.!.~~~:. 

~!!sus objetivos. 

D~ntro de estas funciones bás:cas pueden identificarse los 

co~p~nentes o subsistemas q~e ~ntP.gran el sistema social: 

a) Subsistema familiar y de unidades familiares, mantiene los 

patrones básicos de motiva=!6n de sus miembros medinntc ~n 

proceso de apoyo y estimulo m~~uc. 

bJ S~bsistema económico: c~rrespc~de la función de adapt~c1ón 

ya q~e las actividades económicas nos pe~miten transformar 

nuestro medio ambiente natural, un tanto inhospitalario, -

en otro donde la gente pueda sobreviv~r y obt~ner 

tente Y sus recursos. La e=onomía recibe en esta función 

el apoye del subsistema tecnológico y c1entífico. 

e] Subsistema cultural. Le corresponde la furición de integra

ción mediante la educación, religión, filosofía y arte. 

d) _Sub.sistema político; s~ fur,ción se orienta a la obtención 

de metas de la sociedad. 

Ca~a un~ de estos subs±stemas característicos de la sociedad 
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tJene in~ercamb1os con los demás y depended~ tDdos 1•llos. 

P<'lr~ons, al habln.:- de man't~nPr los pat.rones b.:is1cas l"." da un 

car~cter estático a su concepci6n del sistema 3nc1aJ, sin 

embargo muchos sistemas del mundo han cambJado, al?un~s rad1-

c:almentc, por Jo que es necesarl.:.-..inco:::pc-r=i:r a P.Se S!::.•.~ma so

cial las s1qu1entcs func1ones de camb10: 

e) O(>t:>( ~~~~.:_~_::de metas. Los Sl!.H.Pmas ne pers:.gu't'-r. :,jn:.camen

~e rne~as ~ntlgua3, &1n0 que cada decer~inado period~ pue -

den abandonarlas y reemplazarlas por otras nuevas. 

f} Oehe presC!'ntarse> la ~::!:.?.!!.!'.!.!!.:!.!.:::=.E!!!.~.Z.!.é.!!· Ur. sist~~m<l puede 

trdcsrnrma~ buena pnrt•~ a~ su p~cpia cstructUtd que, nor -

mal~ente ocurre en forma lent3. 

Es~as d0s func1ones de cambio sugeridos por Karl Deutsch, tl~ 

nen Jna i·elación direc:a con la ~!!.E.~E.~~!.é.!!. de la soc!edad, -

ya que ~un s!stern~ social cambia sus met~s o su estru:tcra ~~ 

terna porque algunos de sus elemPntos o funciones ya no son 

co~pa:ibles con otros elemento5 a funciones. O sea, que todo 

pr?biema de ca~bio de metas y au:c~ransformaci6n prin:ipia 

por una severa tensi6n en el s1stema de lnteqración. A causa 

de que un s1stema ya no puede vivir consigo mismo o con su 

ambiente, empieza a cambiar sus metas o a transformar su es -

tructura". CJ} 

A partir d~l c~qucma de Parsons y con la adecuación dinámica 

de Deutsch, puede desarrol1arse cada uno de los subsistemas -

que cumplen con funciones básicas dentro del sistema social. 

2.1 BL SISTBNA PAMILIAR. 

En este sistema se observa la primera etapa de cohesi6n ent1e 

individues cuyos intereses propios pueden ser diferentes' en -

tre sí, pero encaminan sun actívidades hacia un fin común in

ducidos por una tradición que transmite el patrón cultu:al y 

de comportami~ntos en 1a línea de padres a hijos. 
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2.2 EL SIST8MA ECONOKICO. 

E! concepto dp ~tstemas !1« repres.-•r,tado un pap( l .in1p•1rtur:t.r• -

et. la economJa, :nfluy~nd~ a lo larg~ de la h:st0ria er. la 

tr~ns!ormac1ón del sistema Social, com0 pucd~ ob~eruarse al -

t?~:er una v1s16n rc~rospect1va sobre !a evoluc1~n d~ 106 s~s-

2·-~~..::i:.a. d•: •·-::·r.ci:nía dnl'T'r:~;::t1ca p?i.s:.~.:.:. E=~~· t:so:·~ma rr1-

~!~]v~ purd~ eq~.para!~1· al S!$t.cmd facl!ia:-, cuya i~~~165 

tr;.bu (com.:: ur.;dad !a.-11 iarJ, dor.dE- e! Jl!fP c.1stribuye los 

trabajos a realizar y ~stablece los obJet:vos pr1or:t.~rius 

ganadería y la agr1cu!tura de carjcter rocc•lc=tora. Aun -

que la propiedad d":' :a -:.ierra e1·a comunal, o.&1. como lo~ 

ar1ima:es dom6sticoE, 3parecen c1~rtas forrnds i~ pr~r:e~ad 

respecto a la explcta=ión de dlgunos espacios de t1erra y 

alimentos de ~riqen a~1mal por entes indiv:dualcs, efec 

ttlanrlc~~ el tr~DaJ= rnr ~pdJ- de es7lavcs y ba30 el régi -

men de cas't.ds. 

bl El sistema manorial. El rnanor viene a ser el vínculo en -

tre las masas que trabajan las tierras, siervos y v1llanos 

y las clases superiores que habitaban la reserva señorial 

y leE suministraban la protección, defensa y gobierno, ta~ 

to en el orden secular como en el esplritual. Constituyó 

la unidad de la vida agrícola medieval en función de la 

p~op1edaC rur~l. Se trata de una ecor.ornía cerrada en la -

'que. la propiedad ruraJ, de la tierra y de los medios de 

producción, la detenta directa o indirectamentP. ~1 señor 

feudal . 

e) Sistema de burguesía urbana. A principio.s diil siglo XI 

ten la llamada Baja Edad Media) la unidad económica se de! 

pl~za a la ciudad, que deja de ser una ·simp1e plaza fuerte 
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para convcrtirs~ en un verdadero foc0 social. La d1v1s16n 

del trabaJc se acent~a. surgen los grC'm1os y con ~!los Jos 

nuevos oficios 1 eJ a.rt~sano rPpresenta lu nt1F>Vd c~asc· so -

cial quP cara=ter1za este sistema; Pl comerc10 empieza a -

tenPr su peso ~n la economía, se crAan !~s grundes fcr1~s 

de ámblto nac1on.1l'"" ~~cluso internac.ional, le que da lu -

qar al nac1m1ento de potentes asoc1ac1ones d~ comerc1ant~s 

el crPdit ... i empieza '-' a•.·üarrcJ 1arse "" 9J..!ri escala y, con -

t~<J. la opns~~1ór. de :a igle~.tc.l, se crean los ban..:~'" priva

ócs. ;.. fines d~t: s.:_,..._.~ XVI t..lC'fi•' lt.:.'Jdr la aparl.ción del -

r.-'O_:•.·dnt!l :.smo, s.~ c-oris<:>: :dil e! comerc:o in-..<"rnacional, su! 

~e JB ¡ndustt1a y nac~ el Estado centralista que se apoya 

:.c;s;.cam~r.te .:n u;.~ i:ur(}.Jesía Cilcid vez más fuerte. para 

º"ientarse hacia una economía de mercado de intercambio 

plent" 

d) Sistema capitalista. Se desarrolla a partir de la segunda 

m~tud de~ SJglo Y.VIII en la mayoría de los paises de la 

Europa occidQntal y en Estados u~1dos, presentando tres 

rasgos esenciales: 

I) Espíritu de maximiz.ación de beneficios. 

Il) De defensa de la competencia y racionalidc1.d. 

III) Con base en el cdl.culo adecuado en términos de produ~ 

tividdd y costos. 

e) Sistema sccialista. Surge como consecuencia de ld: crisis -

del capitalismo a ~rinc:ipios del s1glo·X!X. Se ~Ldndonan 

los Frincip:~~ <l~ la competencia perfec~a, so adop~a la 

prcpledad colectiva o estatal de los medios de producción 1 

el mercado des~parec= como instrumento de formación de p~~ 

cios y la racionalidad del sistema se c~ca independiente -

mente del mismo. el cálculo económico se efectúa a trav~s 

de ur.a marcada div~~ión del trabajQ y de !a planlf1caci6n, 

que ·sirv~ para ~irigir la producción y asegurar el equili

brio entre oferta Y demanda.giobales. así como un equili -
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br1(1 cnti'~ i!.ho: :·e e i1.vP.rü1¿,n. 

fl Sislema de economía mixta. Desde principios del siglo XX

<lpdrecen si~temas econó~icos que han dejado de operar corno 

s15tcma cap:talistA eri sí, debido a l~ part1cipac16n del 

Estado como ente eco116m1co dirrcto y como regul~dor de la

dct_v1 dad Pccnórn~ca pr:nc1palrncnte frentP a poderosas agr~ 

pac1onAs eco11óm1cd~: i.d~ Curp~r~c1ones. !4l 

gl Ot.ras rcferenc1as del 51St:ema t><.::oné.m1.::'.J. La pr.:.mi::r¿i def1:-.:_ 

c~u1. de s1ste1nJ e;or16m1co adoptAda e~ ~uz t¿rm1n~s ~peret~ 

ves, se atribuye a Werner Somb~rt qu1~n hace referencia a 

''un conJ~tato =ot1ercnte de inst1tuc10n~s Jurídica~ y soc15-

les, como una unidad dentro de la cual se ponen en prjc~1-

ca ciertos medios t~cnicos organizad~s para asegurar el 

~quil1brio e=on5~1=c, en func16~ dP unes elementos dom:na~ 

~es que 1nte9ran el proceso económico. Esos cl~mentos 

se:-,: e:: "esp..:r:t:.i" o ~.~de e:;;pecial de c~n::::ebir la vida, ~~ 

su:~ante de los ?rcp5s1tos, moc~vos = princ:.pios que dete~ 

~inan la condu~ta individual, como el factor ps1col69ico -

que anima al c~njunto de agentes produ~t1vos. Se hace re

ferencia al mateo ambiental en que se realiza la actividad 

económica: las "ins~itUcl.ones", o sea, la sumu total de 

las normas que objetivamente regulan las relaciones econ6-

m:.cas (organ.:.smos :soc::.ales, leyes, c0stumbres, .reglas m..:: -

rclPs) 1 así también, Si' menciona la "tecnica." o los proce

dim~entos té::::nicos utilizados en el proceso de la produc -

CJ.Ón. 

h esta definición puede agregarse la c~asificaci6n d~l pre 

f-esor Erngst Wa~€'mann, .-;::::ién divide a :os sistemas eccnóm.!, 

cosen ''eco~=mías consun~1va~~ cuy~ ~bjctivo fund~mental, 

tanto mediato como inmediato, es el c~nsumo¡ y en "ec~no -

mías lucrativas~ e~ laE que el OhJe~1vc de consumo se 

transfC"rma en un meclio de obtener lucro, convirtiéndose en 

el principal motor de la actividad productiva. Segúr. las 
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a.1 Econor.·.ía consunt.i.Vd l 1bre, e::¡;_ .l.-"!. di.: les. c_a.nlc'= prirr.::..-

t1v::.s, c_.n lo::; ctJC1les la <.ic-t.1v:dad produ tor<! toma l.:\ 

b) t:,..onr:.¡:1 .• ,:i lucrd<::.1vi.:I librt.•, t:'Otn(.' l·:t <lt!i c.:.pital~f.mtl ;;1 .... -

ral en Ja que las act~v1dades Froductoras de los 1nd1v1 

du~b ~~cp1radas e~ su 1~ter~s p~rson~l r< con)uga~, 

el F-c~omía c~nsuntiva interve:1~da, ~ll)Ot~ ~n may0r o me -

nor ~rado a una d.1.rec2i6n ~~ntr~. gLC, ~l menas te6ric! 

tn<:":~te, t:-.:.:o:a le..~ planes ~c0r.7:-: :-.--:i!-:; ~-ln c:rd f!.n~lidcd -

que el b1~ne~ta:· col~ctivc. 

d) Economía !ucrativa 1n~ervcn1d~, en la qL~ son concebi -

ble& d:verso5 grados de 1ntcrvPn~i6n, dEsde la economía 

mixta hasta la que se e)crce er: re9irnents ~~mo los naz~ 

fascístas, en los que la acción lntervertora consiste -

en "acegurar el lucro m~~ eleva~~ o regilar posible. i~ 

cluso pa~a el sector intervenld= <le la 'conomia nacio -

na l". ( S} . 

El D=:tor ~:lliam P. Snavelly ha elab~rado un concepto más 

actualizado de los :istemas econórn:i.cos, ce1tranóo su aten

ción E!'\ la:. c:a.:-ac:.t..risc::.ca.s biÍSJ.Ca$ del o::a11it.al:i.smo, del -

socialismo y, cons~cuentemente, de :os sis emas de econo -

mía mixta y del corporativismo. Para el P ·ofesor 5navelly 

el término "sistema econ6mico'' denota la minera de resol -

ver los problemas básicos de una sociedad .n particular. 

Estos problemas comunes consisten en: 

1. ¿Qué productos se deberán producir y qu1~ cantidad de e~ 

da uno? 



s.:.On: 

e e c--.:i1n0 d~ ter::-. ' ¡;;) n !. e o ·,·,1 i ,' ' p"' de l " ' ' n r, ~lrn' ,, .,, 

' 
Cór=ir:.1 det º' rr, ' !1<) n p!-P e~ :)S de r.J'' rf'<l<lC ':' 

preguntas bás1cas, ,., ... ,¡come PJ r.§.'}itnPn a._. :;ap,;:::a: p:--oCu:~_i 

natura!.eza do! ~istr~& 

económicc de una soc~~dad. 

Así :arnb:~n ;r-porc:cna les c::ter.os óe evalua~i6n de los 

·sistemas económ~c~s en función de algunos 1nd1cadores de -

éxito en la gestión: 

al La ef1c~encia es:át1ca la as1gnac~ón de re~ursos. 

cJ La tasa de crecim1ento del ingreso nacional. 

d) La satisfacción del consumidor 

~1 El patrón de d1str:ouc~6n Ce les ~ngresos. 

E~tos indicadores, suqeridos por ~l Profesor Bel3 Balassa, 

no son li~1La~ivos, yd que para la ev~lunc!Ón no ~uede co~ 

tarse con una Ob)et1v1dad absoluta y mucho depende de los 

criterios que se dSUman o propósitos que se persigan pa~a 

efectuarla. {6) 

Ocn~ro de les grandea sistümas ecor.6micos que han sido 

adoptados por los diferentes grupos sociales dis~ribu1dos 

económica y geográficamente, encontramos un sistema que es 

común a todos en virtud de que representa una razón de su-
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tipo d~ sistema tcot16m:co qu~ prive ~nt1·c los participan-

t: es. 

t·l func1cinam.ient. 3f.' dcf-. s1;;tcm.1s;:; et.·:- n1-.·~·:, 

nis~c que desempefta la m1s1ón d~ inducir al tn~ercamb10 -

entre 1nd1v~duos, es decir, que a~n cst~ndo =~~ d1s~d~~~5 

·.:.no del ot.ro, se l0c:Jra la. c~,op• .r-'lc1r~:-. ¡:.cira. proro.ove2 su:$ -

re~pec:1vcs 1n=ereses, sin necesidad de una ci1recc16n ce~ 

trslizada, sin obligar g las personas a hablur cnt~e sr o 

a que se gusten mutuamente. ~os precios desempefian tres 

funcione~ en la organlZdC1¿n de la acti~1dad económica; 

•. Aportan el es~!mulo para adapLar !os m~todos de produE 

c1ón menos costosos y por esa razón inducen d emplear 

los recursos disponihles pdra Jos Prnpleos roeJor remun~ 

radc..:s. 

3. De~erminún quién oht~~ne 1as ñis~intas cantidades del 

producto {d:.stribuc16n del ingreso:. (7) 

Dentro del s~~~~ma d~ in~erc~~~:: :os bier.~s prorluc~clos -

~~r ~G~ ~ntes ~con6m:cos pueden cambiar d~ pr~pietario en 

el curso de su vida, desde que son producidos hnsta que -

son consumidos totalmen~e. En las soci~~ades pr1mitlvas, 

el intercamblo de mercanc!as se pr~ducia con base en el -

sistema de trueque (intercambio de mercancías por mercan

cías, o bien de un ac~ivo ne mo~~tario por otro cualquie

ra), Tan pronto como surge algo que se parece a un mer -

cado, es decir intorcambio de mercancías más o menos nor-
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MalJ:adas, se da origen al p11n<:1p10 del arb1tra1c para -

d~r cierta c0rnpat1b1l1dad a la5 rcldc1ones d~ intercambio 

de las diversas mercancías. Cuandc •~to ocurre Sti da lu

gar al uFo de una mercancía cnmo mPdtda de valor. llcgán

d0se a una conv~n~:611 ~n la cual !os pre;tos se ~=tanle -

cen de acuerdo a la mercancía stdndard, aún cuanav esta -

part.i.c.lpe er: t-..do~. 1.-:-:> lntercilrcb.i.os. surge <'!.SÍ la me-

d!O.a ab<·~ rae ta :1e Vdl ::>r t-aJo la f01ma d•- 1_.r.;i u011da.d mon._·-

tar.la. Cuü~~~~er rncneda es csenc~almPn~P una unJdad abs

:1dc~! c~n l~ q~c s~ comparan les valores 0 equ:valcncias 

de ~awb10 d~ l~s ac~1vo~. L~ mcneda c0nst1t~y~ 13 parte 

ffiCdular d~l \ntrrcambia y las dist~ntas as1gnJc1ones de -

valor Junto co:1 todos l.os 1nstrurnen~os creados para la r~ 

g·;lació~ de su disponibilidad y c1rculaci6n integran €1 

2.3 BL SXSTRMA CDLTORAL~ 

Der.~ro del sistema Social, es quizá el s2stema cultural, 

~i qu~ puede c;nsid~rarse con alto grade de =ornplejidad -

debido a cond:=iones de radical~smc o sutileza que p~eden 

presentar~e en su comFortamienLo. Parson~ establece que 

"en t~das las sociedades, los pa~rones cu!turalcs mas es

tables y más efectivos son aquellos que se comparten en 

común, por los miembros de las sociedades y por grupos de 

sociedades, aunque las interpretaciones varíen de acuerdo 

con el grado de conformidad, idiosincracia, creatividad y 

permanencia. Los patrones culturales tienden a organizaE 

$C en ~is~em~s. la característica peculiar de esta sis~~ 

macización es un tipo de integraci6n denominada "con~~~n

ci a del patr6n''. 

Esto significa que en un sistema social, cada individuo -

responde a cier~o tipo de intereses influidos por sus 

orientaciones culturales básicas, las cuales ~3tán confo! 

madas por el conjunto de ideas o creencias, por el .conju~ 

to de símbolos expresivo·s (formas y estilos artísticos} "} 
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i :_encJ.a::. i' ern;;:-,=1c·:--. 0 ~, as!. ..::omo Jcs cr1t;•: ::-><" d<:! ('·.•3lu;:, 

ción para todo el cont~xt~. todos este~ conc~ptos sr 1:1-

corporan ~l ~!.;t~m~ s~c1al, el cual dcs~rrotla todo un 

~=~ces~ d~ 1nnovacJ.6n y =amb1os culturalr&, en !unc16n 1( 

la transforma~1ón d~ lo5 determinantes mo~1vac1onPs. En 

1.a medida eon qut: el sistema $OC.ia1 se va ampl1andc, y s~ -

hace más cornpla)o, el s~stema eultutal va perdiendo 

s~stencia, llegando incluso a dar origen a nuevos y d1fe-

rtnt~s s1ste~as culturales. (91 

2.4 EL SISTBKA POLITICO. 

P3ra presentar la descr1pc1ón de este s1stema e~ fuodame~ 

tal e inso~layable cor1s1derar el esq~eraa conceptual que -

ha desarrollado Karl Deutsch en su obrahPolítica y Gob1eE 

r:.o,'' en la qae, además de cent.rar su atención en el siste

ma político, establece toda una serle de elementJs callf~ 

cadoS para el rcconoci~~ento y funcionamiento de los siE

temas, aún cuando t?sto~ no sean po!.íti-=os, los cuales son 

importantes para la me3or comprensión del comportamiento 

de los compcnentes de un sistema. De hecho es una forma

e~p!rica de incorporar algunas herramientas e5tadist1cas 

al análisis y descrip~1ón de los fenórr.enos sociales. 

De~tsch define al s~stema político ~orno ''una =elección de 

un~dades reconocibles que se caracterizan por su cohesión 

y c~var1anza. Mantiene coordinadas las expectativas de -

-=s inci~viduos que en ól viven y coordind bu~nd pd1Lc de 

~u ~-~P~~~amic~to c~di~ntP su ~ooperación y hábi~os de 

obee:cncia qu~ refuerzan las recompensas y los castigos~. 

, :o¡ . 

Toda la estructura de esta definici6n es detallada en fo~ 
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ma. s~cu~nc!dl por r>.1 PT<-·f.i-.""> po21!:Úlogl·~ 

covar;.tJnza s.:gnifJ::.:. <"\!',t-~, 

:·: ~·.fiCL:~•:1mc<•nt:~ '.2,.·· 

de !o qu~ r.ia::-hrl. ~;..;!1tC, s)r:;:, ~ ... :-t·1~~r. a~- !n ..... •usa y e>.l 

efecto". En •ºr.ti>d~::;r:r·,, !1<>mc-s c::1J1::: .. c_ l<• \'dtldnza =~·me 

depcnd.:.•.-:ltc~; : .. cov.;;1: :o d.::.s":.:~b'.J-::_._· :_:¡.:.var:.cn't·· 

de do~ ~ot1RbJes, X e Y. 

''Er l~ ~ed.:.d~ ~n q~c lu~ ~:.iaaaes par~c~n ~n~1dt JUntds -

y que aparecen tamb1ón dc'taóas de cohesi6n, dcc1QOS qu~ 

son lncccdcpend1entes y que eus destinos eGt~n l1g~d~s

Pod~rnos llamar entonces a las '.J~~dades interdependiences 

los componentes ~partes de ur. sistema. Un sistema lo 

determ.:.na la l ntE-rde:pen'icnc _,..,. ¡, en't.re los i::dlv.i.duos, la 

1nte~dep~nde~=1a se esta.olece med1ant~ ~ransacciones. 

Transa~c1ón es u~a cadena de acontoctmicntc~ qu~ se i11i -

c1a en un lug~r o unidad y termina en otro. I.as transac-

clones entre ld5 partes de un sistema pueden observ.J.-

das y medidas. For lo can~o, en princ1p10 son accesibles 

a los métodos de investigación científica, que se pueden 

r~pet¡r y veri!1car por dife~ences observadcrea indepen -

d1ente~ente de suz pre)uicios. Generalmente se puede re

con::.ce! u11 sJ.stema pcir el hecho de qui! al menos algunas 

clases de transacci~nes ~cu~ren con m~chd mdyor frecu~~ 

Cl3 entre las par~~s que lo componen que entre algunas 

partes del mismo y el mundo exterior. La frecuencia rel~ 

t1va de laE c~ansacciones ~~ una prueba de la exist~nc~a 

de un sistema y sirve también para decidir si una ·unidad

part1cular pcrtenec~ al mismo. El hecho de que algunas -

transacciones sean más frecuentes dentro que fuera del -

mismo genera el concepto de límites, que tambi6~ uti1iza

mos en el cálculo estadístico 



3_ LA TEORIA GENERAL oe LOS SISTEMAS. 

A f1nF>!ej d1.• la. d€-t·-:id& d~·. !ns ~1..:-~nt.;, el Prn!C>:,1.1r !.•.id•;ty \'-.n 

~ e- r i:: : ~ e! r ~ l n d : : " e:<:- ~. ;, r i ,, .l l ;j ·ir. ,, n t :- r r. e '"'l :: :.._•ne f. p t r d • !'- ; ~-:. •.' -

ma, t·,:(nd~ qu• ~·' c·b~·-'rva ur ... tencienc-Ja g~n·. r¡¡!~z<id.:l hacia -

una ;:·.:r:ia d~· in·.«t1ra·:iór. •:>tl l.:is c1en:J1::, ye ~·~an nctturaj'.·~ 

el q•.:E' ,ac, f?ncl.!.:·ntrñn :1;:.1c4.·nc·;:; de tüt.al1dad, conju!1t-:., ere-e .. -

r.ll.c!'::::-., difFrF.nc·~d.::: : .. r¿r;r. Jcrd.rq1;~co, d1..,minanc1e, con 

De~:~o d€l s~s~~r:ia 3e ta~ considerado los c0~ceptos de ''ele-

comportamiento. Esos ~lernent~s pu~d~n clani!icarse en los -

siguientes complejoo: 

- De acuerdo cnn ~~ ~~~~~~· se ~rcGentan cn~o suma de elerec~ 

t.os a.i.slados, siendo dP r.:aracter.:.st.:..:-as ~~~~~'.!~• en que 

suman características y cqmportam~ento de elementos: 

o o o o o b o o o o o 

- De acuerdo con sus ~~E~S~~E y :ambi6n como suma de elemen

tos aJsladcs, se encuentr.~r Ja5 r"3.!"ü::-tcr:..:.t.lca5 ~~~.!~±~~~ 

~~~L en que SE dependen de las relaciones especificas que 

se dan dentrP del complejo 

o o o o o 

- O~ a~ueroo con las !~!~El2~~~ entre elementos, manifestán

do~c entonces el hecho de que no sólo deben conocerse los 

elementos sino también las relac~ones entre ellos: 

b 

D 
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ple)- de t-lf'~·~r.-:·:; ~1.:•·r.:;,·.;1r.:··~- '~··- ·.:al ;c.- d~:riv.-,,, i:.:011::•·;:. 

4. EL eNPOQUE DE SlSTEKAS. 

de ~lem~ntos que trabajan agrup~damente pará alcanzar el 

...,.,_.:. gPn~ral de. tcdo, E:l enfoqu~ :ie Sl.f>!emas es simple -

=~~~e c~a ~•nera de pensar acerca de e•tos sistemas tQtale~ 

y sus c~mponent~s. Esta maner~ ~e pensar incorpcra la id&a

del rndtcdo c1e~~!flco al cc~s1der~r a c6e ~odo como unidad -

de análisis, postul~r funciones esp~cificas para los elemen

~~s en un cont~xcc de efic1enc1~ y a5! tanbiin observar el -

compartamiento como ~nterdepend~ncia funcional de las diver-

sas &structur~s que =o~po~en e¡ sistema. 

Cientlficam~ntc so presentan cicco considerac1ones bisicas -

p~ra raz0noL ~o=~~ ~~ en!c~~e de si~:emas, siendo el mÁtodo 

1. Definir los ob]etivos del s~stema como un codo y espccif~ 

car· las medidas de a=tuaci6n del propio sis&eroa. 

2. Integrar ei ~~d!o ambiente del sistema, o sea cuales son 

lds rest~1ccioncs f1Jas. 

3. 1dentificar los recursos del sistema. 

4. Observar los componentes del sistema, sus actividades, m~ 
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t.ari y m~di~as d~ ~ctu~c16n. 

$. Cóm~ ci; la adm1nlstrac16n del s1st~ma. 

Es 1mpres~ind1ble ld identificación precisa de los obJetivos 

para lns que existe e se crea el sisLerr~ a efecto de evitar 

desvi.ac1ones y cuenten con el punt.o de partida corre::to. 

dos aquellos fdctores ~x~g~nos al sistemd, es dec:r, elernen

cos qup influyen en e] comport~m1en:o del s~stema pero que -

están fuexa de su con~r~l- ~1n ~mbary~. se presentan exccp-

c1onalmcnte algunos factc~~s lnter~as que, sin que sea una -

acci6n recíproca, ~u~dcn Lcn~r ~lguna ¡nfluenc1d en el m~d10 

ambiente que puede modificar en alguna forma el c~mportamie~ 

to de los componentes del si~tema. 

~os r~cursos se identifican como aquellos elementos cconómi

::cs, m~t~ri3les y humanos cuya acción se mezcla para el fun

cionamiento del sistema. 

Los componentes del sistema se engloban en el desgiose raci~ 

nal de las actividades que ahi se realizan y la definición -

clara de los objetivos, sub-objetivos y actividades básicas 

que realiza el propio sistema. 

En cuanto a la administración del sistena se implica la in -

terrelación entre las medidas de actuación de los componen -

t~s, sus actividades y la~ medidas de actua~ión del sistema 

en su conjunto, es decir, es importante identificar aquellas 

actividades cuya ejecución dentro del sistema contribuyen 

verdaderamente al logro del objetivo g~neral. ( 12 } 
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B. CONCEPTOALIU.CION DE LA ACTIVIDAD f"..Af'Et'A.LERA C<*O SISTEMA. 

Una vez expuesta la ar.ipll.d. ~,:una tlc conceptos sobre s1stemas pod~mos refc1_irnt•S 

con mayor prec1s.ié.n al concepto moderno raetodológ.ico que parte de la Teoría G_! 

neral dt los Sistemds del P1of. Sertalanff1• y del ~squ.cl"'\a re>c1t-nte que;- conoce-

Enfoque de Sistemas pa:-<l aplicarlos a la. int:egracJ.Ón dt:! sistema ca!~ 

talero. 

La temática que rode.1 al café permite desarrollar un vasto razonamiento er. los 

términos del Enfoque dr! Sis~emas y s:i.~u1endo las cons¡deraciones señal.Jdas 

el inciso <ant.eri.::.:- procedcremcs a conceptual¡_zar el :.;J.steir.a c.-.fetalero. 

1.- DEFINICIO?: DE OBJETIVOS. I::! ~istema -.:;afí:'":.&l~ro tiene c:::imo objetivos la -

producc1ón. indust.rial.l.zaci6:i. y co:i"'rcialización del café ~r. condiciones ópti

dc eficie:i.cia y rentabl.l:.dad. ~st~ :'lbjetivo penn::.-o:e: ir.corpordr las medi -

das de actuación de! sis:t.err.a en su =·.,nJi...:r:-:o, .:la:i¿¡_s p<..r ::::s n..1.\'eles de cficien-

cia y rentabilidad. 

-·- IDE?IT!FIC.l\CI.J!I. DEL H.EDlO A"l.SH:.'ITE. El sistema -;;!"ei:.alcr,:- opera dentro de 

s.eric de iactores o condiciones que confcn,dn su rn.:.:iio arr.b.tente. Esto 512. 

nifica que esos clerr,entos del medio ambiente inf1uy~n e:-. el :_?mp•:-r+:.amientc de 

los compon~ntes del sistema, perc éstos no pueden ::..nflu.:.r .;:-:-!::-e ':.dles elemE.n -

tos del medio. De esta manera pode-mos 1dentifi=r cono ( _ementos :iel medio 

ambiente cafetalero los siguientes: 

a) El clima, cuya acción es detenninante para obtener buenos o mc.:~s renci.:..T • .lC~ 

tos en la producción e industrialización óel cafE:, sin que el s=.stema pueda 

modificar su acción. En ~odo caso sólo pueden prevenirse 1-:is efectos so -

bre el sist:ema, implicando e'='~to!'I: adicionAles. 

b) El mercado. En este caso puede influirse sobre el lado de la oferta, ya 

que a trnvés de la pl.aneación el sistema puede ª~.aptar sus recursos y la a.= 

ción de sus componen-=es al medio ambiente. Pero no puede irffluir sobre el. 

lado de la demanda debido a que esta se compone de las preferencias del CO,!! 

sumidor, de campañas publicitarias en pro o en contra qu~ pueden·aumentar -
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o reducir la demanda. 

e) Lü política. Nuestro mundo actual está dominado por las decisiones ool!ti

-=as, ya sea de Gobiernos Naci..,nales 1 de fuertes interese~ capitalistas, de 

rremlos sindicales o de grupos de productores cuyas acciones pueden ser 

l nesperadas e incluso inf'luidas por causas totalmente ajenas al sistema, 

·.o=:;.n que este tenga la capacidad de modif"icer su acción. 

3.- :...os RECURSOS DEL SISTEMA, los cuales se utilizan deritro del sistema para -

que éste opere y cuya eficiencia puede ser resultado del proceso de organiza -

ción que se establezca como marco de actuación de los componen'tes. Los recur

sos que el sistema cafetalero utiliza sí pueden ser modificados por y dentro -

del mismo, que sin ser 11mi tativos, se consideran los si.guicntes: 

a} Extensiones de tie.:-ra disponiblef; pnra la producción del café. en !unción -

de sus condiciones ideales para el cul tivc. 

bi :.!a't~rial \."egetativo adecuado a la al~u!"'a, humeóac:! y suelo de cada región e~ 

e) Mano de obra para las diferentes actividades del campo. 

d) He:rramientas de trabajo para las actividades del campo. 

e) Instalaciones industriales en dif'erentes dimensiones 

f) Almace-nes de diferentes dimen:iiones. 

g} Medios de transporte, para las dif"erentes etapas de proceso. 

h) Medios f'inancieros, para s~f"ragar los gastos de cul ti~o 1 cosecho, industria

lización y coniercialización. capital de trabajo y !"inanciwniento de avío y 

refaccionario. 

i) Peraonal Téc.nico Y .Adllinistrativo•.para coordinar la participac1.ón ef"iciente 
de tQdos los recursose 
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4.- LOS COMPONENTES, v1e11cn a ccnst1tuir la parte operativa del sist.el?ld., defi

niéndose como &ubsistel?ld.6 a car'3o de la utJ.lü:ación ..Sptirna de los recursos., 

entre los que podem.~·s 

a) Producción agrícola 

b} Industri .:J.l ización 

e) Comercial 1=.--:aci6n 

di Organización 

S.- LA ADHINISTRACION, es la parte del razonamiento que tiene la función de 

coordinar las acciunes de los subsistemas tanto en forma separada como en su -

conjunto para llegar a las medidas de actuación de[1nitJ.vas marcadas en los o!?_ 

jctlvos así como las relaciones recíprocas con e1 medio ambiente. Para el si?_ 

tema cafetalero tenemos que considerar tres niveles de adminl.strac.ión: 

a) El nivel gubernamental 

b) 61 nivel de la finca cafetalera 

e) El nivel de la organización de productores. 

A lo largo del estudio se irán presentando otras desagregaciones de cada parte 

dPl sistema~ conforme se vaya desarrollando. 
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CAPI.Ttn..O 111. El. SUBSISTEMA DE PRODOCCION 1\GRICOl.A. 

t•rÍgen ne .1.u ex1st.er1C".ia dr~ primero: el :-.ub1;1st:.1:<md de prociuc:c1ón :.igr_.:r;:,lil, en 

cual se prescn~;, una !"el;1.c16n estrecha y esf>'"..;cíftr:'.:S ~ntrc los recurso::: que 

el Sl ste-mv cpc·t <l para p:-e>~!:ic ! r ¡_._, qu._ c. onst.1 lll'..H' l.i mu:,.~!" 1 d pt ,¡._mú . 

.-•. It-:TEGRA·:'.'rOt; DEL St!BSlSTEHA. 

a las c~md:i.cjonef> indisp<:.'nsables para el c•1lt1vo. 

SUl'-1:'1 de cada re']:.én cafet.all..!::a. 

Mano de obra pin11. realizar las labores del campo. 

dl HerramientilS y t!qU.ipo para realizar esas labores de C.J.mp:..r. 

el Matet·1ales para trab...i.)os de campo. 

f) Medios de trunsporte. 

E~t:e sub:;:,:;tema. re;uiet:e -.:amb1ér, de la idcntific:ación ael medio ambi~nte el cual 

rest.J~~d ser el p!"op:..o rned.i::- amb:.e:-:t.e en t.érm::.nos ecológicos como'!"~ :::lima y t>l 

L~s fact...:ircs =limiíticoeo fundamentales para el de;.arrollo de la prod\lCCiÓn dP1 -

café son la -::emperatura, el agua, l.a iluminación y :os 1.-ier.:-os. Las plar.t<i.:~._ -

ntis del café requieren de tcmperaturds que oscilen ent.re los 18"' y :e.E 26"' e. 

Pueden presentarse esporádicamente temperaturas altas f 30 ó 3Z:." e ) u ter.:pero:it:~ 

ras ba:¡as í <le 10° a tiº e ) • Excediendo de est.os lÍl'dtcs se_. pi;•~den d.:iñar las -

plantas hasta su total ex:term1nac1ón o bien afc:::t.c.nd0 l·i produc.::-1ón en una cose -

cha determinada. 

El agua es otro ele.mento vital y se obtiene a tuvés de la lluvia y de la hume -
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dad atmn!ot.'-:.1ca. El homhrf.' pli~dt-- 1nflu.lr art if.1c1..iJmerite pr.:-1r~·:-c1~;nánduld por 

mea:..c.. de <..'..!una tt.c:ntcd dl· r1c>go ! c·analrs, gravPd,1d, .:i.sp·~r!._,1Ón ) ,-,;qmpr•. y 

cuand0 ~;t> diSJX>nqa de fuentes cer~.-inas. En el CcJ!lO d('l ri.::g1m.~n pl1,;viométr1r.c.• 

es nc•.::.:-sar10 considerar el número dF.- prpcip.itac1one!> anuales y su d1s~r1buc::.Ó!': 

P'=':"" :nL·5 y pc.r semana.;,, y<i. qlH! ¡nfluy" dec1s~Vi'\m(•Otf' s00r"" Ja ilordc:Ori y por -

ende ¡:;, br,.. lti c:;:;rcha. Los; pr~c1p:t:aciones a:1ualt?$ rr.ed1as p::opias para ~l ca

f!:io o~c~:ar. entrf:' l.=:::úü y 1,BQ;", r:ur, .1nu.-ile.~ con un régimen qui.· comp1endc algunos 

mi::nt:e con el !·"-·1 Í<..•dü ü~ rPposc, vwoi"""'tu.t.ivo qu~ pr'-'ccd(· J lu g.:.ar. flO:-dG.lÓi•. Dn 

he::!ir., ~! c:.trr:: est.rtclonal de. ld!:i ll'.JV.l.as inrluye s<:·t'!-e .:..u tlr:iractUn, ln !·? -

cundac.ión y la fructif1cac1ón. 

La iiurnin<'l:cic)n e::; un factor ~col0gicc quP puede in!lu1r sohn~ l~l <1decuado dt~Z~ 

rrolJ~ de la plantación de Cd:fé, afect:ando según la especie dt> que se trate y 

de la. ~¿cn.ica de cul':1vo, modificándose los costo~~ de cult1vo y Sll rend1mien -

te. 

Los ,.·iem:os son fact:.ores ec.ológ1ccs nocivos para las plantaciones del café, 

las que, dependiendo de las rf'servd~ hidricils del suelo, pueden rcsen~ír C!n ma 

yor e :nen:ir m'='dida la (ucrza de Ct!'OS -.·1entos. !.os fa:::tores d!" los vier. tos 

de:ian sentir sobre los cafeto!;, sobre les árboles de sombra 0 blt-n sobr<?. otros 

(ruta.les que conviven en simbio,.;1s. 

lc3 factores edafológicos de los agroccosistemas cafetaleroE. ~or. práct.1c::1mcn;;:e 

desconoc1dos. Es decir, no se tienen bien definidos- los pari.metros que pf:'::<n.t.

ten las condiciones de cal::.dad y productl.viaad. S1n embargo pu~Ut>n cc.>llb.ul.::r.a..E, 

se suelos Óptimos para el café, aquellos de origen volcánico, principalmente 

compuesto~ d~ basalto, dol~ritas, 'lr.desitas y algunos de aluvi6n y pa.rt1cular

mente los que contienen vidrio volcánico y materiales arcillosos amorfos. Po:

otrc.. !ado es necesario tomar en cuenta la textura del suelo y su profundidad, 

debido a que el sistema radicular del cafC!to es muy extenso e infloye de mane

ra importante en su desarrollo y produ..:tividad. Aunado a esto se encuentra la 

reaccióti ácida d<::.-1 suelo \ pH ) , siendo recomendablt:s niveles de pH que osci -

len ent.re 4,5 y 5,0. íl) 

En términos generales se ignoran las variables determinantes de los agroecosi!. 
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temas ca fe-taleros que influyen i:-n la c;1.! idad dt"l cdfe, p<.'!ro .:idicivn .. dmPnte <l 

los folr:tc.>rC"S cJnr:át1co5 y t'dufolóqic:o::. mcnc1onado5 dPbr> ':onsjderarsí' o:-1 fac

tor altura, t0-l cual ur.i.do "' ld humedad y cll tipo de suelo, permiten la pro -

ducclÓn dt" un cate muy estimado por la acidez plt!Sente en su degustación. 

La ir-,fluencia dr·! hombre en el medi-:o ambiente const.i.tuidc p·_,r el .Jgroecosü·

tema para cC"lrrcgjr lcis efectos noc1vos es mír...:.ma. En todo cas".l, sólci puede 

part.l.cipar t:::n la aport:a.ci.ón de nutrl.entes al suelo~ en : !:-Peer •:-ondicion"s -

de hur:ie-:3:ad regulad~ a las plantas, en preservar <1 l.;;is plantas de las plagas 

y €rtf~rmP.dades, en re3ular la ilw:nnación sohre los cafett•s, et:-., p.-,•ro ch -

fícilmente puedE' i:>vitar Jos excef'cir-: d~ la snquía o de las bnJaE t.emperatu -

ra!i, o los efectos de los ciclones o del.as lluv1as. Esa pa.rticipac1ón 11m_i 

tada conlleva costos muy elevados en materiales y mano de obra y aprovechan

do frecuent.emen:.e la experiencia del cafcticu!.::.or ;- los cor.ocimientos de los 

t.écnic-05". En si, es determinante la influencia del med1c:· atr.bientc tropical 

o s·.ibr.rc::;.l:al sobrt- el s!.~t.~ma cafetalero. 

~os ;:-.·,:-:r--~nenr.e; je e:;;te ;::..;os.iste,...·a se ubi:=an pn;-:;;._:;a:r.ente en las acciones -

del h".'=::-.!."e ¡:ara ':ratar a los caf<:!talf:'~ COC!C.· c:ul t.ivo y aplicar las téc-nic.:i.s 

agr:inámicas y e=o1;óm.:..cas adecuadas. 

B. EL OBJETIVO DEL SUBSISTEMA. 

Por lo general tenemos la J.dea de que la producción fru:íccla nos ofrece el 

aprovecharr:iento de frutos de los cuales se consume su pulpa carnosa y se de -

secha el hueso o Sf'! usa cl')mO sernil 1 a pAr~ repr...,du-=-~ión. !::n el c~~c de! caf.5 

ocur~e un esquema inverso en el que se deseeha l.a pulpa ( o· se utiliza como -

subproducto l y se aprovechan las semillas para consumo humano r para la re -

producción. E:. objetivo del subsii:.tema de producción agrícola consiste. ento!!_ 

ces en producir semillas a partir del fruta del cafeto dentro de ciertos par!_ 

metros d'"' calidad. 

l. EL FRUTO. 

El fruto está clasificado como una Dnlpa (•) que se integra por una serie de 

partee bien definidas· técnicamerite como son: 

·t•1 Fruto carnoso con hueso .que procede de un ovario súpero y.monocarpcl.ar, C2, 
mo s~.n la cereza, la ciruela •. e1 ..ielocotóa. etc. 
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;:;) i::l ·¡~ • .::a1pi,,: c¿scar<l 0 pE-lleJ0 dP ;:-01~·1 vt•:d1.:, lu"'q<.· ama.r.1.11., ü ro!.;1d,;., d~ 

ranu·· (•l proces.;:, a<.: r.:.1durac1 :Sn; 1·0Jo cu.,ndo el fn1tn {:SUl rriadur,:i; ~· pardC' 

o neg r W?.co cuando se, hJ se,::adu. 

un aspecto v.1.scoso, y :::e ::::-c.oric..:~-· ::::-:;."''.:! ::i.::i.b...! ~ m11::-: l.J90. 

propo:-ciona und ide.:. ;irev;..:? dt: un pr::>c-e~->' indi.:s:.rl.:i: 

~ J El en:iosperr:-1:-i: se .l.O"-<?gi::u por dos c.:>t:..l l{'dO::H'~ ".> f,er. _:.: úS, ·:;uc· .::or.s':!::: u~·l·r, 

los i:lvulos guardan un.:l posición invertida cr.': rP si. Sus dunensiones 

rían ~ntre 4.5 a 17 r.>..'":', de :cngitud; 2.8 a 10 ~.Ce ancho y :?.5 a$ mr.1.. -

1'=" 7::·:.;~:;·:--, do;pen::Hend:- de .:.a ""'specie y var!edad d<: gue se trate. 

Las forr.la de las sem11:.1s pueden variar por mot:.vos 9enéticr_,E pr.!..ncipalrne!.!. 

te encontrando aquellos cuy·:is cotlledones son s.1.métri-::os; otrrts tor:an una 

fcrma de sólo un grano 011;l:de y que con:iccrnos r.orno "c<;r.;1ccil". Se presen -

tan granos "machos" o "burr.:J.s" que son más grande!; que los de su especie y 

los "triángulos" q;,ie se oi·iginan por la presencia de tres 6vulos en el r.ú~ 

mo fruto. Estas ültimas formas no son muy comur.es, son mas bien accident~ 

les. 

2. LF- C?.t.IDAD. 

El concepto de cal.idad _¡o encontramos desde los frutos que se obtienen en de

t~rm1nada~ plantac::.on'O's que r<.>c:iben la ac.-1ón '1cl tr.'?c!:!..:- ambiO?nt~, el efecto -

cie la ut.ilización de los recurs::.s del subsist:.ema de pr-=iducción agrícola y po~ 

t:.eriormente en el desarrollo del Subsistema de Producción Industrial. La ca

lidad viene a ser un elemento esencial para 13 cor:iercialización del café , y 

las características que la integran podemos apreciarlas hasta ~tapas semifin~ 

les o la final del consumo. Como cualidades físicas podemos considerar el t!_ 
-oo. la foxma y el color. 
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La~ caractt.'ríst1cas quE> definen l,1 calidad dt>l caíé S<.~n: ARC:MA, CUERPO, SABOR 

Y .ACIDEZ que ~n qi:-neral son df'tectade>5 y evaluo;!.dos por a.prc~iac1onf'~ nurnanai> 

muchas veces suo)etivas que buscan las cualidades organolépt1CtJs en el café -

preparadc. t2l 

C. CLASlr!CAClON OEL C,".f'E. 

El ccifoi- !orrna pd:'.:e do:?! P.t-ino V-"::Jet.al 1•1 y entre l,"\S mucha5 farr.1lias bo-cán1-

CdS, el c.:ifC se· ::.í.slflC"a :'.t·n':ra. ¿e: orden di'.' lus Rubl.ales y de 1.a. fd::!il::..;;i. de 

las RubjdC..,.a!' (t.l. qu{, .:.vn pla:.-::...i.:; i~fic.,sas o herbá=ea:r., de hojas opuestas, 

flOI'{:S d1r;puer;~ "$ en ci~<>.S y 1r .:::.: rn..:y •.·.:.r1able. E5t!':" ;;-rden co:nµrenda unas 

4500 especies dist1 .i.bt.d.ri.a::. principalmente en las zonas tropicales y de la:.; -

qut'.'. se desprende E'l gt'.-r.cr::: Coffea, f'Stable-:ido .,-,.~ frirma def¡n1*..:.iva por Anto -

ine De .Jussieu en 1735. y,:,. que arit.eoricrmer.t.e el caf~t:c erd. ::-~r.siderado como 

un jaz1..ín.(3H • .a nc:imencia':'ur.:.. aC"ept.ada generalmente pa?:o ~:!. ~"~nerc coffea fu~ -

est.üble .. ~J do ~r el bot.án1cc su~co Canilus Linnaeus en su 11 bro Spec:ies Plant~ 

rum, publicado er, latir. cr: 1753. En la actualidad se habla df' diversas clas.:_ 

f1caciones que .,,tienden a dive.rsos investigo.dores o a su lugar de orí9en, de 

modo que =. :r.edid<; que se fueron descubriendo especies de coffea, el ·;?n.:po- St! 

fuci C::·.•td:i.endC' <?n subgénero!: para llegar a rr.ás de l..;Q especies. Augusto Che

valier frOp'.lSO en 1942. una ;.grupac10n sisternát:.1ca para {>-1 gár.erv coffea Civi-

dido en 3 secciones, 14 senes y 60 especies.{4)El bc~ánico inglés .J.D. Booker 

dividió el género en dos grupos o subgéneros: 

lJ Eucof~ea, donde se incluyen las especies A.rábica, stenophy1la, Libérica, -

Macrocarpa. y et.ras. 

2J L.l.choostc.a, que incluye especies como JChaaiana, un.iflora y _algunas otras. 

No es necesario enulnerar todas las especies existentes, ya que sólo nos inte

resan las especies económicas explotadas comercialmente y que se integran en 

el i-;Jrupo Eucoffea. ·oe este grupo !as especies. más importantes dcü. si~tema e~ 

fetalero son la Coffea ·arábica L .. t•.) cuyas principales van.edades son Typi -

ca, Bourbón, Maragogype, :to!undo Novo, Caturra y otras, y COffea canephora Pie-

rre· Clil -:uya variedad ·comercial es lii Robusta. De menor importancia 'pero cu-

(*) Dl.~ál;ESpenietófitas 9.:blivisifu Artji.ospez:mS. 
Cla$e: Dit'C'"....Ued:Xleas. 

l"l i..·&ou-. 

(&) Plecnt - --(Gl TribJ, Cofeal.es. 
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yas JJl.:rnt<JCtones aún !iOr• ~uy exl",·n~a.s s¡-in el Coffea robust.a, quf' "" ;eneraJ -

r;e -:-·-.·,:~_dt:r.:.i cerno 11n<1 ti:-n!1;1 var.i~ddd del cofCca canephora y Pl Coffc;1 cxccJ 

sa,. d€' arnJJlia d1fu~h·,n l.'ll Afric,1 .:-~nt.raJ y que ~eaün A. Chev.:tliPr t>:: un ... dt·r~ 

v.:i=i6n •1enét1c.1 d~ l Coffc.i Dcwe.vrei de Wlld y Ourand. En propot:- 1 onc.-s aG:". m::_ 

no18s sto- 1•n ... >.H~nt.r<J. t..·.·.:!~'"lvla. t.·11 cxplctac1·.Sr. c-.:mf'1..;ii:1l el correa !.ibérica ln.tlJ -

ex Hiern l "'l Coffea StenophyUa G. Don. 

Lu .l.n-;.-lJ nac; óri que los productores han demo!>trativ hdCJ.d determl.nada esp.:..:c.:.c -

z- d~t;._,. :•.;t:daMenta:!:",eOt'? d SU. "."ii!='dCl.ddd de adapt.ac-1Ót1, SU r!'"nduCt.lVld<1d, SU 

Z·:ut:a.::l.ones genét.;._=az y variedades ,:;elecc1onadas por productores y p.~ste -

3) Especies dQscubiertéls por exp-.::-tos gene::ist<.1s entre los cafetos cult1vad>:1s 

y separddas cc::i·:l va.r1eciades ~en pr:;;p.5s!t.';'.:l:; c.:.."'2ntíf1cos. 

0:) Invest..:.gación y selecc_¡Ón del1be:-ada, hibr!dac16n y Fropagac.i.6;¡ P-'!' r.<;-j;;.-;:, 

de plar.t.c..s de vivero. t5} 

La d:i.st:r1bución qcográfi.-:a de lds principales especies nos brinda u:-.a. idea 

Ce !a l.m?Q.!"t.ancia adquirida por el Coffea a.rábica y e! Coffea canephora. El 

prit:-.~ro s~ cn=ucnt.ra en las zonas tropicales y subtropicales de el continoent.e 

africano: zcnas alt.ns de Kenya, T:inzania, Uganda, X:·<lsa::..and1a, Ccn;o Z..'3'='· J 

carr.~rún, Etiopía, Ruanda y Malgache. En Asia, en las zonas al::as de Arabia -

{" Yc:>ien J, India, Fil!.p:.na.s, lnd.-:mesia i Jav.:i., sur.i:atr-a ) , Vietnam y L;¡os. En 

el cont:..:u::nte americano lo encont:::-amos en México, Guatemala, Honduras, El Sal 

vador, Nicaragua, Cos"t.a Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuadcr; Paraguay, 

Perú, Br.3.sil y en las islas del Caribe. 

El segundo tiene una difusión principalmente compuesta con la ·.·ariedad coffea 

robust~ y se l.ocaliza en A:frica, en l.as zonas bajas del Congo ( Leo. ) , A:-;go

la, Costa de Marfil, Guinea, República Centroafricana y Malgache, así COC'IO en 

z~nas medias de c.amerún, Uganda y Tanzania. En r.sia ·lo encontramos en zonas 
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El cofíea l1bé: lC."\ 

::. ~··.;;· •. ~Ulecimient.'=' ,:ie ..;: ... ,F-12.:;":::i::-:_ !~ ~o.fJ?t;.al::ra r-c-:.-.~~!°t· d"." :.ind planeac~!-n r1 

:-;uc1.·su de 1-::>s reo::ur::.c~ d.:.sp.;-r..:.ble::. j· h.:i.ci.C':-.~::: ~s:,.-, jt;- c:.r::•C'?.C".1.entos tti:ó::i.::-:.s-

té.:r.:.cos y cr.1p::icos. :..:. planeacl.Ón debe or :..entars:•.: ~ l~ adm1nistrac1Ar. j.,

Jí. c~!t1v0 p-E;!.er.:'"°• ..¿..:•~ p:: tan·~o pu;:ode es::i:o.a:se u:1;i. p!~dt:=:::.:.6n dt:.rant.~ L::1 -

lar':?'::i plaz.c que :.mpl:.ca inVel'sión de recurso~ en •.ma e~~pa .:.::'lpr..::duct.¡_v.:i. 1"-

:r.e~ <1::".:is por lo :r:>?!'.CS. =-~ dr-s.:;:·r._· !.l.: d'"-1 :'.!ns:s:.e::ia de produce:.. .in agr i=cla 

cafeta!.era put>de des:;;losarse i;r. oJn programa que muestre las o::i.ctividades ::\.md~ 

:."'::; ::c.;:!"." •• -".las q'.!".' se d"!sFrander: d'1- pl.1.nt:a; ¿r, .;:r..:du=ci6n y que al caer al SI.le

>: ge~!n3.n. s:.:: E!:':"t.arg-:. es prefcr1Clt: u-;1;.:.z;u ;.,&:::ido:; o..,,. prcpa.qac.:.¿n :¡ene

ró::ive en los q•J.e :;:,;> '..ltili:;:a semilla selec:!.onada pr-o-:edcnt.e de fru-::.os ~anos 

y :::ad'..lr-:s r!?ccle'::tadc.s de ca!et:cs adultos. 

l. ESTABLECIMIE::.r:o DEL SEMILLERO. 

Para e-fe.-:::uax: !a propagac: én del ca'!'.eto por medio dé E't::-:i".illas se requier~ es

t~blece:- e~! lugar· apropl.ado p.a.ra la sH?rr.bra el cual se denomina seinillero o -

almácigo. Esta deberá calcularse· conforme a la plantación que se planea. t!st~ 

blecer, es decir, ~endrá una extcnsicin tar. grande cOrr.o p:anta se deseé obte · -

ner, y deben seguirse ciertas técn1cas. 

a) LOcalización y preparación del ::erreno: debe localizarse un suelo fresco 

rico en humus y l.ibre de' piedras y· troncos, así como cercano a fuentes de

agua. La prepa.i-aci.ón di::l. suelo 9:e realiza prl.merfl:JDi:mte mediante una fum.i-. 

gacJ.Ón para déspués construir camas o parcelas cuyas· dimensiones varían a 
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lu larg.:i p1~r.-, usualml.ntc snn a(· 1 a 1.'::0 m. d.., .3.nf'ho y~¡. ,:ms. d<' <ll':;ur.1. 

Es i.:onvenientt> un Pspac10 dP 50 cms. PnlrP cacid p..i.rct.•l.:i para fll~rm1t ~r ~l 

bl Construcc1C.n dc-1 ,;óber~1zo: Cons1ste en une.. "St.ruct.ura formada p..ir· p"l;; -

tes. larqui;.>ros y alambrt>, sobre la qu'! S(' :-olc..can ramas de palma qu!.' pue

dan actwa r c0mi::- rE"gUlildores de luz. Se r('cnmi enda u-=. i l 1 zar :"'i,,tr.r !al "!S -

prop::i.<: dt.• la r·~g1,:.n que s.:.gn.:.f.;.quf•r, E.:-cr.o:r;i.ls o:n \•.:i-tud dt• q'.lP es'..:i i1~s-

t:.al.a::i6n t.J.ene un aprovec!:iamiente"I quC' de ~o a 90 ci.ías. 

el La si.embra: Parí\ efectuar la s1embra necesario contar cor. la¡: p:lrco:- -

las y 1-:);. c=.ibert!.:·.:.!:> listos, asi coma la semil:a :-ic·-::esaria dt- la varle<lad 

sedeccionada. La S.ll'.'tr.b:-a delx :rc-a!;.zdI.Sl: t:!fi el mt'E- de .:.b:J.2. pdra. aprC•\·e

char la pesetilla 11) que se cbtenga en el mes de. Julio. La población -

que se considera adecuada para f!l estdblecir:'iiento de caft">'.:.dles en Méxicn 

::-sc.:.!a er.t:re !.,50'::'· "J :,000 plantu.s po:- ~i::-·'.:.2:ei!. T::.T.and:: -:: par<i~e-.:.rc :lo? 

una hectárea como plantac1ón planeada t:endrtrncis que s:embrar l,J litros de 

semilla para obtener 1,638 pese-t1llas qllf' serán c~o.v:v'C':-<d.:.: '.~i. Cs de -

cir, quo:! si planea:n-:>s una plantac:.6r, dr- 10 hectáreas deberemos ins::a.:a~ -

un semilleio para 10 litres y si en u;'la porc.J.Cn de parcela de i.50 rr . .:ie 

l.:i.rc:;o po::- 1 m. d'!! ::l.nchc. r;:a~n c.proxirnadarr.t?"nte SO':· se-n-. .:..!.:as, se requerirá 

de una superficie parcelada de 54 m2. 

d) Aprcvcchamier.to: aunque se estima que hay una pér-:ida n::~ del 30\ se -

puede obtener un aprovt>cham.ient·=· del 90~. si !:E: uti1.izC1n las técnicas ad~ 

cuad:i.s de =iego, limpieza de rnalE:zas y aplicac.:.én oportuna de inser:t:ici -

das )' !ungl;.;icla,¡¡.. El r .1.<:90 p:ir aspe::-siÓ:'I ::an c!eva"icres IIUJ' ~~jos ( .=.: a -

20 crr:s. J ha dado excelentes resultados por la un1forrnidaci de-· las conC:. -

ciones de humedad que proporciona. El período aciE:=uado es aproximadarnen

te a los 60 días ( en la fase de pesetilla e naranji to ) y se arrancan ~ 

ra formar manojos de 50 unidades que deberán trasplantarse lo más pron'to 

posible al vivero en t.lerra o en macetas. 

C,1) Pesetilla es la fase de la planta de,! cafet.o ( después de la de "solda 
dito" y de "mariposan ) en que puede disponerse para vivero en b;,lsa O 
en. tierra contando con· 2 o 3 cruces de hojas verdaderas. 

{2) l lit.ro contiene 1,800 semillas }' normalmem:.e se· preser.:::a una perdida 
normal del 30\ •. por lo que la prod1.:ccl.6n aprovechable por 1i tro ascie!!. 
de a 1,260 semillas. 
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:!. f.:S7"hBl.l::;CIM1EN'I'O DEI.. VIVERO. 

La :.nst;al.1c1ón de un v1vei-o d'"' ,_,"lf•· llt>va actividades !11UY s::r.!~.:n·es <.1 J,¡s dul 

sem.:...:.lerc.,. 1 pero en mayar d1rr.en:o H'n, ya que las p..ircclds albergat..in planta.E' -

qu{"· crcceriin lo suficiente parü 5L'1 trasplant.adas a zu lugar def1n1:1vo. Si 

se desea, la jnstalac::.dr. u:.;.l.~z.ada pa.r¡1 L'] s~r:ul!ero puedo;- ser ad.,,.cuada para 

su ut1l1z.ación como vivero, ya sc,a utllJ.Z.clOdo ~l terreno que ocup.'lr-:>n las pe

st•t.J l!as, acondicionándolo y d1s~r:.buyendolas de ~Od'7":· que quCtder. ent.n'.! ~O y 

3:::1 pla:n.onc~s p,:;.r metro cuar.ird:lO. O sea que• puril ~rasrlantclr lus lb,38Ci pe.sc

t1lla~ que requerimos par3 lu hect.áre<1.!i, se~G:-. i.:! eJc:r.iplc u~:idc pare Pl s~m1-

llerc, es necesar10 arr.pl1 ... : !,;. st.::·~·:-flcJ.e J. 54f m2. Es n!.'.:-~;:;arJ.'""' cc.r.s1de:·.1r 

,,.na cant.:.d;id de 10\ adicicmal a las peset.1llas que se tr.u.splc'.lntan, previendo 

;.~s pérd::.das en vivero (•¡. Actualf.lent:.e se h.a ext.end::.óo el us::i de sac.:is de -

poliet.ileno paca recibir !.as piár.tulas e peSli!t:illa.s que crecerán en el vivero 

hasta convertirse en plantones ( 2 o 3 pares de cruces de hojas l, para lo -

:-ual deberán efectuarse los cuidad?s como l."l limpieza de rnale;;:a, apl.:.cación -

:::!e .o.r.:::e::'.:i~idas y fur,•:pcl.das, fert.:. l1zación, regulación de sombc-a 'i el r1e~o 

adecu"ado. La duración de los ¡:!antones en e! V J. vero puede variar según la e~ 

p.z:ie -::u!t::..vada, la época de planta:::.ión o b"-t:!r. las condiciones del clima, 

s.:.endc para la. Aráb:.ca un lapso de 12 a 15 meses. 

3. EL CULTIVO DEL CAFETO. 

Cuando la plar.ta del vivero está 11sta para la plantación def.inJ.civa, el te. -

rreno para ésta debe estar bien definido y limpio de ma.1.ezas o 9raflllf:'s .irbc -

les. Posteriormente se delimitan los lotes y las parcelas de modo que puedan 

programarse las act:ividades en función de les :nat:eriales y dé: la mano de obra 

disponible. El número de plant:as enviveradas ya ha dispuest:o prácticarnent:e -

:I:a densidad de la plantación, par lo que se procede al trazo y hoyadura donde 

se colocará el plantón. El tamaño medio de los hoyos es de 40r.40x40 Ct!\S. de 

modo que se permita el desarrollo de las raíces jóvenes en tierra floja. Es

ta tiei·ra .puede ser combinada con algún tipo de materia orgán..l.ca desde 6 me -

ses antes a efecto de proporcionar nutrientes durante los dos años Cn que se 

.adaptando al medio. 

La mejor é.Poca para la plantación se presenta en la t~mporada de .lluvias para 

que se p~oporcione la suficiente humedad a esas plantas en p~o~eso de ad~Pt!, 

ci.ón. ~s ~l.antaciones de café se ·conciben geileralmente con sombrío, eon --

(•l Se calcula una pérdida normal de 10\ de planta en vivero. 
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excepci.ón de Ur..i~il, cuyas plantaciones están sobre terrenos planos y sin so!:! 

br.:i. Para 1.~ ~:Jmhr<l se pref1ere utilizar .-irboles d•.•1 gén<::?rc. inga, gur n Cll'!. 

t;i c"lltura abre su ~opa pero r-;u follaJe ne. e!:i denso, lo cuál. prup~rciono. 1,, -

sombra .]dccu..1.da a los en.fetos. Se rst1ma que la pobla~1ón de árbolP.s dü som

bra d~be !:".s>r de luo por hect.área. Estos árboles di:." soinbt·a pueden c:i<.ist1 r i:n 

e1 lu?ar d(! la nuev.:. plant..lCl.Ói., ya qJe forman parte de la vegetación <l<' una 

zx:.~ caft.~ .. .:. • ..,!'a. S:. r~:- cx1:;t.l.eran, podrían cultivarse t.arnbiCn en vivero para 

cc-.l•">l.!r'~r .jc,ndt s.:, ,;:.;:;t .. :.·.:J'e~an ot.ro t:1po de cirboles o no í."XlSt~f'ran para uno. 

s0rnbr.:l ade=uaó,1. L;.s p::.i.nta a ... café requieren de sólo 4 horas de luz solar -

cuenta para la orientación de la sombra. 

Er, ~guel 1-::s :::af•.!tales cor. plantas p1·oducci6n cumf)rctal se desarrollan 

pr.3 .. t: =~-': ':'Clrt1e!'":;'...alo?s qu".' t.i.enaen a prescrv;;.r ur; med:i..o arnb:.ente sano par~ el 

dcsilrrollo de las plantus l mantener el nivel de product.1v1da.d de l.a pl.anta -

ción, en::!"e las que podemos citar: 

- La poda del C.1.feto, la cual es .lndispenS:ible pard regular el crecimiento de 

la!< plantas y se propicie un mejor desarrollo de la cosecha. La p.:>da con -

siste en la eli~inaci6n, mediante el machete, de> aquellas porciones de ~jos 

verticilles t u ra::.as que ya produjeron 1 que reducen sus posib-llidadei; dt"' 

producción. 

- .El desombre, que cons1s't.c en una poda de los árbOles de sombra, de modo que 

permita las condiciones adecuadas de iluminaci6n. 

- La fcr:i livn: i6n es importante para brindar los nut.r:.mentos que permi tar. r..!! 

jorar la fertilidad de los suelos y reforzar la capacidad produc't.iva de .los 

ca!etos en cultivo. 

- El combate de plagas y enfermedades es una práctica permanente ya que, aun -

que no se observen daños en las plantas• conviene efec:ua:.· aplicari.:mes de -

insecticidas y fungicidas en forma preven~iva. ·.:na enfe!.":r,eda~ de gran p.:-e -

caución para todos los paises productivos de café lo significa la roya del -

.:-afeto ( Hemileia Vastratix ) , enfermedad fungosa que puede controlarse pero 

'lO "eliminarse. La plaga más grave, principalmente para el, volú:men de la co

··echa, es la broca del grano del. café ( Hipotheriemus Hampei ) ,· que es un i!l 
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- La. conservac16n ckl suC"lo y atJ'.lii, buscan pr0~egtr los n.1.•;eles !ét ~i-les del -

mier.da .>.nstalu:- depósitos par;, r~!">erv.:i. de ••~un oe 1luvia, qut- pr.rnuta propo,;: 

CJ.onar humeó.ad .-1 l:.;: ::i~<>-0-;: ~-11 :n ep--ica de $equL:l. 

4. LA COSECH~ Y LA PF.OOUCTIVIOl\D DEL CAFETAL 

'"· -:-c,;ccha, -=r::.-n...; en ":·,d.; act:1'-·..:.·l~d que el homor>- -:-:.•al1~.:.. ;·:ene« ""': f':! !n~· · 

cador de la eficiencia .!o<J:ada eri los esfucczos de s:.e;.ibra y ci..:¡,:l~dc de. :no.te

riei.l agrícola., s1empre y cuand..:· nci se pr~sFnten ...:;_ rcuns-:ar.,~1es lrr~g .. lla:-es t..:i-

que influyen en forma d,..cis_;_;:a en l.a. t~colec::.!.61"; Gptifil~, de :-=-;: ::t:utc.s. 

da p'.Jr un qran númeri:: de L:.::tores como son la edad de lo pl.antaci6n, la de:ts1-

d;:,,'1 de li! pobl.;ición di. -:afo?':.O!:", .!.as técnicas de!. cultivo (sorr.brc.ad3 y labort>S 

=.Jlt1.irales), las condir·1.:'.)nes ecológicas (régimen pluviométrico, vientos, cli-

mal, e: d~.sarrc..1:~ genét.:.=::·, .!.as F-:aqas 'i e:iferrio::"dad~s, et.e., asi también, co

r.te. en otras especies üu.~..:.:~l~ - . !=E' preE'.:!nta el fenómeno de la alternancia -

e reacción del arbusto a la cosecha precedentel q·..1~ establece un cu:lo dt'· buen>'! 

cosecha y C!; ros de cosecha baja. Este fen6ment..t ~e est'Í cc-::-:batiendo ccn nuc -

vas variedades de alta productividad y un programa de fertilización que ayude 

a las plantas a reponer la ~rdida de nutrientes vertidos en la .;:os.echa alta. 

El rendimiento de un ciclo anual no puede cons~ derarse eni:.onces como el indic~ 

tivo de la Productividad del caíetal, por lo que debe analizarse una serie de 

Cinco ai"ios por lo menos, para estimar la rentabilidad del capital inve.r~idc e:i 

una piantación. 

Los cuidados aplicados para lograr una mayor product:.ividad del cafet:al harán -

e:io:.tensiva su influencia a la longevidad del ~ismo, logrando llegar a una vida 

media productiva de 30 años, y ae 40, 50 o más años pero viendo decrecer sus -
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rend1m.it"ntos con la~ consecuenc: -ls ant l ecun6m1c~s En cc•nri1c1ones normales 

de cult.jvu y con pL:int:<l:> no F>r>leccio:.<1das de c0ft+.-u ar..í.b.ic<.1 se puellC'n espcrat· 

lo~ ~1qu_¡entes rendimientos : 

..:nst..~ch..1 de ~osa.yo (¿¡ Jos tres años) :_:e:: 3. 750 Kgs. po1 hec~.ir""'ª 

la. Cosecha fa los cuatro añr.>s}: lUOO,;,. 1~00 Kgs. por hectdrca 

2a. y Ja. Cc:;;c·r:hd es y 6 años¡ l 50C l. 2000 l'.gs. p:>r hc>r.:t:árc>a 

Est.0 es s6i.c :.ir.a ap~-ec12c1ón gencral!.zada r..:~s p.a:-a bacc:· frt0-r:t"e a la magni -

t.ud de ca.da cosech.:i se requiere de un procc1.:..7·.!:•!" .. :.o t:écnicc denorninad(."I i:..:;t:n!!. 

~-:.:Sn de -=~secha. el cual, para .ipl1carse. d<·be cóns.:.derar el .rr.icrocl.ima que -

pr.::dom1na en ld cuenca caietal-=-ra o::uya cosecha se oretende pronosticar. 

!.-:is intiicad~·res b.isicos pard un b:..ten pronóstico de cosecha se observan en el 

comportamiento d·~ las floraciones que dependen ~undamentalmente de- las llu -

vias y de ld ubicacJ.ón dEl, la cuenca cafet.dlera 1altura sobre el nl.vel del - -

mar). El procedimiento consiste en calificar la intensidad de la floración 

en una m:.iest.ra de-1 5% de la superficie produc:::1-.•a :r • .is representativa. En el 

hemisferio tJnrte lu. floración !'le r-resenca en el :dpsC' ie febrer".:'-;:1a?·z:i a 

mayt:1-j1.mio, lo qu~ permite pronosti-.=ar una cosec:,a de septiembre-octubre a -

enero-abril. En el hemisferio Sur, donde las es:::i.ciones son inversas, las -

florac!ones ocurren de rn.-1.rzo a r..ayo. 

Otro de los procedimientos con:oaste en escoger a: azur doscientos cafetos de 

una hect:ái:ea de plantación y detenr.inar el núr.er::; <le frutos que lleva cada -

uno: en· forma más senc.illa se toma una muestra de 500 grs. en la que se cuen

':':an los· fr!.ltos y s2 r.iultiplic:a este nJ.r::c:-o po::- 1::: d.; l¿s ::uc~tras obtenidas. 

La maduración del fruto del café está en función de la relación horas-frío./ 

horas-luz,. denominada -fotoperiodismo y que sucede entre los 200 y 270 dias -

después de que florecen los catetos. Este hace necesario realizar \"arias e!!. 

timaciones de cosecha que pueden suceder a la úl~ima floración 

la. estimación: 30 días después de l.a última floración .. 

2a. estimación: 90 días después de 1a última floración .. 

Ja .. estimacióri: 30 días despu-2s de 1a cosecha (para la Siguiente .cosecha) .. 



IIJ-.l F.STltUeTUAA nt-: COSTOS PANJ\ El. KSTARJ,t'J:HU KN'rO UR UNA llECTl\RKA OR CAPh"TAL. 

AC1'IV10AD 

OESOMBRF. 

CON"l'ROL DE MALEZT+.S 
Priiner.-i llmp1a { m.-ino tle obro l 

TMSPL.ANTe DE Ct\.FETOS 
Abrir y tapar l,600 hoyou ¡ mana 
de obra ) 
Costo de l,600 plantones a 
s sao.oc t:/u. 
Flete de \,600 planton~s a 
$ 200. 00 e/u. 
traaplante de l,600 r:afPtos 
( mano do obro ) 

CONTROL DE l'Ll\Gl\!i 
Hllnti de obn1i 1 una apl 1caci'1n l 
Hatr.riales 

CONTROL DE MALEZAS 
Segunda Limpia ( mano de obra } 

CONTROL OE Efü"ERMEOAOES 
Mano de ob.ra ( una aplicación ) 
Mat.erlsles 

Subtotal H;,tedales 1 "17;95\ ) 
Subtotal M4nO de Ohr;\ ( 52.05' ) 

CO~TO ne EhTABt~ECtHIEN'fO 

F. P n e A ,lORNALES 

AfiRtt. - HMO IO 

ABRIL 10 

MAYO - JUNIO so 

,JU?UO - ,IUL to 

JUNIO - ,JUJ,TO 

JUNIO - AGOSTO 18 

AGOSTO - !if;PT. 

OCT. - NOV. 10 

SEPT. - OCT. 

139 

El import.ot" pc>r j•irnal - r;e est.irna en $ BOOO~OO -t aéptiino día .. !¡ 9,s·oo.oo 
LOs valores de lo:i materi•lloa uan or.tirnoldog. 
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IHPOR'l'E 

r¡o;,0011.00 

9s 1 000.oo 

760 ·ººº·ºº 
ªºº·ººº·ºº 
320,000.00 

i11,ooo.oo 

10,tltlfl,(lll 
3!J,ooo.uo 

9S,ooo.oo 

38,000.00 
35,000.00 

$1 1 190,000.00 
1'292,000.00 

$2'482,000.CO 

rwm 11F.1>.T1vo 

1.111 

l.111 

B:?.63 

2,t\4 

3,BJ 

2,94 

100,00 



Il.I-2 F'.5TRUCTURJ\ DP; cosros P/\AA '"' l'ROOUCCION DEI. PRIKKlt AÑO DB 

A C 1' I V 1 O 1\ fJ 

DESOHBRE 

CONTf<OI, DE MALEZAS 
rr.Imt.!rd l.ur1pld { mano dr. obra ) 

PR1MERA Ff;RTll.IZAClm; 
Mano de ohr11 f 1,600 cafl•tnr. J 
Costo d" 150 krjs. clü (r.rtil izo'l~I 
'-" ,) s :>nn. oo kg. 

CONTROL DE Pt.AGAS 
Mano de oh1a 1 Unil ,tp! 1t"<11·ión J 
M11t11r1.iiles 

COtfrROL ar: Mf\LE:'.A.'1 
Sel)Unda limpia ( ll!dnO de obrd ) 

CON"tHOL OF. Etlf"f.:RHEDADE.S 
Mann de obra ( una .1pl J C<'H' i 611 J 
M•ltf!rialer. 

SEGUNDA f"ERl"lLlZACIOIJ 
Mano dt> obra { 1,600 r:::afl'tO!; ) 
Co~tn de 150 kga. dn frn J l i z<H1 
le ,¡ $ 7.00.00 kg. -

Siihtot.aTM::-1t~(·w.u:i ' J 
Subtotal H,1110 d~ ollr,1 ( 7'1. 1 7 \ J 

UM.\ llECTAR&JI. OP. CAPE'l"AJ,. 

E P O C A .roRHAI.ES 

ABRIL - MAYO JO 

ABRIL 10 

Jut/IO - JULIO 

AGOSTO - SEl'1'. 

OCT. - tJOV. 10 

Ar.OSTO - SF.PT. 

OCT. - HQV. 

52 

IMPORTE 

95,000.00 

95 ,ooo .oo 

66,500.00 

30,000.()0 

38,000.00 
35,000.00 

95.ooo.oo 

38, íJ00.00 
1s,uoo.oo 

6r.,'>OO.OO 

J0,000.00 

lJ0,000_.0tl 
4')4,000.00 

PESO f(EJ,l1TJVO 

!l.53 

'l.'il 

''·''ª 

7. JJ 

<J.51 

7 .JJ 

··--·- ------·-------------------COSECHA 
1,600 .-.9s., dr- c11!é corezA 
Matf:'riall.'S 

JS 332,500.00 
40,000.00 

JJ.J7 
1.01 

·--· ·-·------~-----------'-----'---'--
87 'J'lf>,50(1,(J() 100.00 

El i111portc por jornal A" c11J~ul;i ~ R,000,00 t sf..ptirnO día • $ 9,500.00 ( 1987-19011 1 
Los co9tos de los mat• .. ri.1lc& llOíl ,...ntim<'lde>!'I. 

•• 



Ill-J KSTIUJCTURA OR COSTOS rm ('RODUCCIOH PARA CJNI\ HECTl\RP.lt. OP.T. 
Cl!.f'F.TAI, EH rRODUCCIOM COMERCIA! •• 

( QUINTO AAcJ OB CULTZVO 1 

AC'TlVIDl\D 

DtSOMBRf. 

corrrROL DE PLAGAS 
Mano de obra 1 una ,i.pUcc.ción ) 
Haterlales 

PODA. DE CAFETOS 

CONTROi. oe MALEZAS 
Primera 1,1mp1a. f mant1 de> obri\ l 

PRH!ERA f'F.HTif,JZAClOU 
Mano de obra { 1,600 r.<1feto!: ¡ 
f'crtil1;o.antf• 200 rJr. por cafPto, 
300 kgs. ,, $ 7.00.rm kg. 

CONTROL DE ENf'ERMEDADES 
M...1no de obra f unit ,1pl\.:.·.tc:ión ) 
Mtot:r.rinle!l 

CONTROL DE HALEZ.11.S 
Segunda lJmpia ( mano dt! obr"' l 

SEGUtllJA FERTil,IZACIO!l 
Mano da obra ( 1,600 r"!J.ft>t.os ) 
Fertl.li.:r.ant'!! JOO gr. por c.1feto, 
480 )(ga •• 1 $ 200 k.'J. 

Subtotal H.1tcril•les 
Subtotal Hano 1e Obra 
COSfú;H,\ 
a,ooo kqo. de caf6 cereza 
Ml'ltPriitlf'fl f tf'n,,tr<1, r•oqt.'1 lr<;, hl lt 1 Jo, 
plllll101ten, ~te. ) 

CO!i1'0 TO'fAt, ANUAL ( ciclo caff"t11l¡oro ) 

" p 

,'\!!P.II. 

/\BRIL 

ARIUI. 

JUN 

J\JU 

,JU¡, 

OCT 

OCT 

o e A JORNALES 

MA'JO 10 

HAYO 

MAYO 

JUL 10 

JUL 

- AGO 

NOV 10 

- NOV 

"º 
17' 

El hnJ'l<.irte por joru,11 llP. eBt.ima <•n $ 8,000.00 -+ septimo día .. S 9,500.00 
Lor. v.:ilor<'a de los male:i.ales son esti11111.dos. · 
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IMPORTE: 
PESO l!El./\TIVO 

<J~.nuo.oo 

rn,000.00 
JS,000.00 

76,000.0(l 

'15,000 .00 

66,'JOO.OO 

60,000.00 

Jff,000.00 
15,0IJG.OO 

95,000.00 

flfi,S00.00 

')r.,oou.oo 

22b,000.00 

570,000.00 ---- --

Sl'662,500.0U 

50,000 .00 

). 79 

2.91 

l,O 1 

3.7'J 

5.04 

2.Yl 

), 79 

h.4R 

ftf•.27 

S2'50B,500.00 Hl0.00 



48 

p,:iJ5es de ('•-·nr,.JrnÍa en desar.roi l:; d·.: las f?UnJas trc.p1cal i' stJbt;oplC.Jl. e.u -

¡:a:c1pa<?cic-.:Sn y C"..!ltJVC' sclu V!sto .:nflu:'.:dJ f·.;nd.iment<.J.ln:t-nte p::H ('! d(.•sp!.lf•<JU<

::o!cnlñl.lSt-l de paísPS descirr·:illados. que ~ 1 b.:.cn c:·e.lron ~u5 .-c,-;nu~ia.s d(' -

dr., s.:r-n,J<? Nnéric~ Latina l<l TP!Jl~~;-. P.t":.d•1cto:-,1 d'."l~:n.lnte: de .::aft:! du~·.:rnt.e lo:-is 

U!.: :!'"1:•:' .:.co :tf.'.;'!S. A:tualmer.~~· r~prc.sentd ,-¡ •:JH dE- la producción muridlal, el 

.;::::_~ cor!"espcnde a t\fr!...:.l ¡· 111 lJt restan~t' d ;,s1a y Oceania { cifras de.! c1 -

~!e 1986.'87 ) . 

L.a r.iayoría de los paises colonialistas se •.'ierrm .involucr;idos en la segunda -

91..:.1:!" !'?. l:"'_¡:-• .:i.lal, !"azón por la. cua~. disminuyó ft.:ertementci- E-1 c'.:'nsur::. y p::ir er.de 

:Jt.: :.g:: a los pa:'.ses productcres c.. red'.Jc.!r la :•fErta. Fué h:;.:-0:0. •.o! ~.:om1enz<:• -

d€' los años SO c:,,¡ando <:.'::.. café .in1c1ó el repunte or.ig1nado pvr la d<?.manda de- -

los paises consumidorE>s recupera ::1ón de postguerra. 

de!· .:i. es<; der..3.n::!.:i. .:..n.:l~so e-r. :-eq:oni::=s d:::.nde r.un:::a ar:t.es se hdbÍa cultivado, w 

ge:.er<i-.C:se as~ un exceso de prod:Jcc.:..c'.~ y e¡: consc:::..iencia. una dr.ist1-:=a. baJa -

.::--• .'..."..'~ n.iv.-;:!es de p!·ec1.:is. cor. r'"'~"'rct.1r:::.-..:.".)= =,::,ul:;,t:11L~ ci&sast.r'.'.lsas en las ec~ 

:;::::-:!os :l'? !os p,:i.!s~::; _s.c~ductores. 

O¿:·::: . .!.·:- de.: esq'.l¿ma de ccr.ipeten':'i.a, sSlc- :.os paises con .las condiciones ec..:ilO

g1-:as para obtener: una producción de café de buena calidad, con estudios de -

l:i'.'~sc:.:.;ac.:.. 5n técnico agra:-.érn1ca y una bu~na organ.i.zaci6n para la producc:...ón, 

sor. capaces d'=' hacer frentl':! a la$ fluctuaciones del mercado. 

l. LA PRODUCCION POR PAISES. 

América Latina distribuye su producción en un 33.5\ para Norteamérica, y un -

66.5% para Sudamérica, localizándose en esta porción continental al productor 

más :.mp:irt.:inte del mundo, Brasil, que de América Latina representa .el 32\ y -

el 20\ de la producción mundial, para el ciclo 1986-87. En su territorio ca

lificado como el. cuarto país más grande del 111Undo, se cul."tiva en condiciones 

ecológicas muy diversas. Ant-:!s de la sequnda guerra mundial r sólo el Estado -
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e~ .=a: Paulo ab.lstecia Cl'1·ca del 90\ de Jaf; nccc·~~1dad""s mundj.oles di.• cafU. 

E::. .a postguerra. oidqu.iri·Í prep<:1nderancid el F.Std~la de P.;.raná., dUnque Pst.e y -

:-~:nas Gerais son los pr1nc.ipales Estados que se afC>ctan con las hP.la".iiJ~. í?l 

:-:_-,;.mbia es el se'3undo productor dC> cafe .Je r.mér1ca Latin.1 que apc.rt.6 cd ...":-1\ 

ci.02 ;.a producc16n d1· ln 1·-·~.:::-1; y··: l5'i de:. .. prc.Ci...:cción mur.J;,11 ocupa:1do e-1 -

sf:;J!".:::: lug<,r . .s~ pr~du-·..: • .:.r. ;:;e c.1ract.(:!'"1Za. p:":l?' les 1L1m-:i.J, ;~ .:"'fPs '."''.l ... n:•·s y 

t:.ene t:na clasiíicac.i.ón csp<>cÍfica. Sus plantacl.oOE's .a diferencia de las de 

BrasJ.1 que son df? prñrler.J, son d.-: ?endiente m·~nt..año~.l, y muy a tom.: ;;?;é:i.:ias entre 

peque?.-::·s propiet.=r1os 1nt:egradcs :.l i.a F'ederac16n Ndc.i.c.n.:il de Cafctah"rc::., !.3 

::::.:al i:::.:-1nda el Eip·::-yn para la .inves~lgaciér., :".:ape::c.1.t:l.::-16n y ~ornerc1u:.:.:.:ac:-:'.ir .. 

El t:.er:::er lugar de Ar.térica Lat.ina lo -::cupa México con una ap<:;r':acién dt 9.1'\ 

doe :a froducc.ión reg1onal y .-.:1 <: -~'·· de la pro1ucc:.on mund:.a.l. S6lc C':ls:::a de 

~~.:o.rf:..: de! -::ontinente a frican-:' ~ I:-.donesia, dc.:l ".:":Jnt.tnente asiá:ico, prcducen 

·•.:::.:i.::-. .,:;:-. .,,..s ~üy 5.tmilares a la p!"odt.:.::.:-.!Ón de !-téxi.::o. E.:-1 arder. "-!.".: .i.rr.portancia -

!.f:'s s.:.g,_;en Etiopi3, Uganda, guaterna!a, El Salvador, cos:.a P.1::-a !? India, cuyos 

ran:;=-~ -J.e pro:i'.J::-.:-.:.ón osc-1!.ar. entre !os ~ y 3 millones d-:, sacos que V1f!ne a -

L::-:; :i'C'~.:1s paises product:..,res representan part:cipa".:".:.o:--,cs mínimas, s.i~n::io las 

r:iá.;;: re-prcsenta:.:..·.-as aquellas qc.e var i.an en t. re 1 y 2 millones de saces an~ales, 

:.=.:es =:irnc H.:::odu!"as, Ecuador, Pe!··j,, Venezu1::la, Camerún, Ker,ya, Xa.dagas=ar y -

Zaire. Después de la segunda guerra mundial se ha observado un crecim.:.ent.o -

:.ed.:.c anual del ~l. en la produ.::c1én rr.undial de café, sin eml:.:lrgo, no puedE: -

::-::--.siderarse 4'>S"':a t.asa ;>ar~ lts primercs s.tete años de recupcrc:.ción de las 

economías siniestradas, .:..:. producc~ón de ce.::é fué r:-•1y baja, razón pcr la que 

fué superada por la demanda :.:egand::.: a precio~ ~:..:.ísiir.:...=. a r..<::;1:..ados Ce la dé

cada de los cincue:ita ( l dólar por libra E:n :9s.; para un lot.e de café colom

biano ) . Esta si':.uación g•meró un fuerte incentivo para awncnt.ar la produc -

ci:$n de café, au!!l.entando de 40 mi:lones de sacos. en 1950-1954 a cerca. de 80 -

mill:::ines de sacos para 196G. :.ns niveles a¿. producción han ::en.ido que ser -

controlados a modo de evitar la caída brusca de los precios. 



JII-4 1rnTRUCTURI\ DE 1.1\ PHODUCCION MUNDil\l. DP. CAf'P. 

R E G o l 1J4H/52 1958/62 1968/72 1'977/02 198b/l987 

AMERICA DEL NORTE, 
AMERICA CENTRA l. y F.L C/\RllH: lfl. 2 13.5 1 a. 5 LB, tí 20.G 

AMERlCA DEL SUR 67.7 62.9 4 3. 3 47.7 40.8 

AFJ.tICA 12. '\ 18.7 30. 2 2 2. 6 25.6 

ASIA y OCEANIA 3. n s.o 8. 1 1 t. 1 13.0 

FUENTE> Foreiqn Agric:ultural, julio 1988. 
Fo re iq11 Estim.:it.e Division 1-'AS.USDA. 

so' 



111-s PílOOllCCION MUNDIAL TOTAL DE CAFR POR PAISES. 
PROMEDIO PARA LOS CICLOS 1977/78 A 19Bl/82;'i CICLOS AHUALES 1982/83 A 1906/fl7 

( MlLES DE SACOS 60 lCGS. ) 

REO ION y PAIS 
1977/78 1982/83 1963/84 1964/85 1985/66 198Gf87 
1981/62 

NORTEAMERlCA 

AM&RICA DEL fWRTE, AME-
RICA CENTRAL Y EL CARIBE. 

Costa Rlcn 1,na 2,300 2,070 2,5J(j 1,fir,o 2,:100 
Cuba 317 300 385 "\25 37'.'i .J!"•O 
Rep. Dominicana 941 l, 100 810 909 780 910 
El Salvedor 3,074 2,800 2,400 2,0.10 ;1:,100 2,GOO 
Guatemala 2,674 2,530 2,340 2,70".1 2,530 2,900 
Haltl 518 674 630 59'2 579 633 
Honduras 1,154 1,500 1,310 1.'100 t,300 1,400 
Jamaica. 23 30 25 ,, 30 30 
Mh.ico 3,737 4,530 4,530 4,2!:10 4,470 4,660 
NicerAJ1.UB 975 1,257 710 ROO 775 750 
Panam5. 515 138 150 201 225 250 
Trinidad-TobRgo 41 23 30 10 35 30 
Eat8doe Unidoe 207 267 201 2,9 24R 257 

TOTAL NORTEAMERICA 15,504 17,"449 l.5,591 16,870 15,307 17,070 

~RICA DEL SUR 

Bnlivia 130 15!5 150 140 150 150 
Brn~ll 22,eoo 17, 750 30,000 21,000 33,000 16,500 
Colombia 12,11'11 13,300 13,000 12,800 )2,000 12,400 
Ecundor 1,598 1,800 1,380 1,500 1,966 2,000 
GU)'l\R!l 22 25 25 25 25 25 
PBrf\.iUllY 119 271 280 240 275 250 
Perú 1, 1'13 ] ,100 l,270 l,150 l,250 l,Jw 
Ven~zuelB 1 OCA 791 l 025 1 213 l 150 1,2uo 
TOTAL AMERICA DEL SUR 39,717 35,192 471130 A.4,068 49,816 33,825 
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RP.GION y PMS 
1977/78 1982/83 1983/64 1984/85 1905/66 1986/67 
1981/82 

A r R I e A 

Angola fó4 :J:!O 260 .!úO 2!:JU ; ~: 'º 
Benin l°l 50 55 55 50 ~.o 

llurundi 437 340 593 4fl0 r¡r,o ~ºº 
Cn1"orún 1,11·1'.1 l,B:m 1,000 l,RtlO l,~!JO l ,!ltlU 
flep. Africa Central 217 316 150 250 300 300 
Con¡;to 54 32 35 35 4() 40 
Ecu.:i.toria.l 1J 15 15 15 15 15 
Etiopio 3,190 3,350 3,300 2,600 3,100 3, 150 
Gnbon 8 29 35 40 35 40 
Oh~na 32 2.) 20 15 15 L5 
Guinea ªº 65 50 30 50 50 
Costa t.le Marfil 4,418 4,510 1,420 4,609 4,667 4,633 
Kenya 1,47'} l,541 2,000 1,554 1,930 1, 775 
Liberia 153 159 ªº 215 167 170 
M11d11gEu1car 1,775 1,000 1,100 1,200 1.,300 1,250 
¡folawi 5 16 27 35 60 75 
tUgeria 49 45 42 46 50 50 
Rwanda 436 377 536 542 550 5M 
Sierro Leona 160 ?.13 'ªº 200 245 2t1S 
Tnnzanie ••• 1,033 B43 677 950 650 
Togo 1!.i2 284 275 215 275 <75 
Ugando 2,186' 3,000 2,700 2,800 2,700 3,000 
Zaira 1,338 1,354 1,350 1,540 1,SlO 1,620 
Zimbabwe ?a 117 147 180 188 200 

TOTAL AF'RICA 18,796 20,049 16,213 19,575 20,947 21,213 

h..._L!...2 
Ind!n 2,177 2,170 1,667 3,250 1,917 2,3J3 
!nrlr:i1·v•.,f., t1,9~0 4,750 9,515 5,600 s,eoo ~>,800" 

Mahtsi11 118 145 154 160 150 ]'}0 

FJ11pint1:3 fil:! 1,000 719 857 94:1. ~¡•,!) 

Sri Lanku 50 61 56 ·14 78 '16 
Viet Nam 67 GO 60 60 60 60 
To.ilandia 171; 327 335 420 500 500 
Yernen 54 57 50 53 50 50 

TOTAL AS!fl 8,:185 B,57::1 B,618 10,474 9,498 9,921 
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RKGION y PAJS 
1nn/.,H l9A?/11:1 1!10:1/114 J!JR-1/011 1 !llt~1/IU'1 l'llltl/U'/ 
1981/82 

··-----··-·-----------~----· 
O C E A N I A 

Nueva. C11l edonta. " Pnpunn Guinea 809 t,;46 9:J!J '114 873 90Cl 

TOTAL OCEANIA ª'" 654 qll:-1 .,An ff!!l mu¡ 

TOTAL MUNDJ AL B3,?.20 Bl,9Hi AB,49~> !Jl .. 167 9f1,4'17 82,935 

----------------------
FUENTE: Yoreign Agrtculturn Circular, Julio 1988 

Forcign Produ1~tion Estimntn Oivioion FAS.USDA. 

Nota : Lu producción (!Stimada para alguno11 paises incluyl' movimiento:l fronterizo9, El niio de corncrcJnlizn -
cJ.Sn del ce.f6 comenz6 alrcdf'!dor de octubre en algumis pAÍAcn y ,.n nbrJl o .fulio fm ot.rns. 
Preparado o estimado con baun en eetadbticas gubernamentalfm, 
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2. LA ORGl\NlZl\CION PARA LA PRODUCCION. 

!.Cls antP:::edentes coloniales de la producciñn c.:ifetalera. las características 

del cul t1vo y el escaso avance de la tecnol':lgÍa er: la cosecha y procesam1Pn

to dT:'l "::ttfé, otorqan a esta cJCt.ividad agrícola el carácter de fuert<> iazo r.k· 

j<,>pendencia en ti: e el carnpusino y la tie!"ra, ya que ésta se ::,:in!:it:.l tuye C-?l la 

Frin.::i¡~ ... 1, si no la única, fuL•nte de ingr ... sus. L.:is p.-:.ises productoret;, es -

t.rat:i!-.c.:id_:,s en,-.¡ rango del s·Jbdt•r;arrollo, ya s•_:a de r'\.-:,;!ri•:'.:a La .. 1~ • .:!, de 

Africa o de Asia, presentan un cuadro 9eneraliz31o dP pequeñas parcel"'s que 

con•_ 1· ~bcycn a mantener ur,a vir.:::ulac16n i.nd1soluble entrl"' la act..1 •ndad agríe~ 

:.a y .!.a moteri:l agraria. Esto s1g1~1t.'ica que el campes.:.;:~, qu-:- n,:i t.:..¿;nt:> ~<=S 

re-:•.!rso que su parcela,f!stá obligado a cult:11,rarla par-a prcpo!"cio:iarlc t.,;:: tn

gre-sc, asi COIT'O para conservarla en usufructo, ¡,,demás de prestar zu:3 !::er·::. -

c1os c::-rno jornalero o asalariado a otro campesino con mayor C<'\pacidad econó-

:.3. p1·oducc1ón cafetalera se logra en gran medida por productores fT",.l.ni 

fundist:as y jornaleros, pero sin peso en las decisiones del cercado o sob:-c 

e:. i::·:e.:. salan.al, o s1mplcmencE'-, sobre una forma de remuncrac..:.ón. La he-re_!! 

cia le-gad.:. por los colonizadores que propagaron el café hacia los actuales -

países productores sólo co:isistió en grandes plantaciones que se fueren cos~ 

.:har.do ¿,,fic tras añc, p.;:-:-o no legaron rr.ótodos de culti-.:..:.. gue ?'.ld1.eran mante -

nerlas en ópticias condiciones. Hasta la fecha existen propietarios de gran

des fincas cafetaleras con una notoria ascendencJ.a extranjera que p!"OVl.ene -

de aquellos p.:lÍsec; coloniales y que sí les result:a product.iva la acti\•idad -

cafet.alera. El rompirr.iento de la cadena cultural al declararse la indepen -

dencia de los países so::ietidos. ha traído una sucesión de tradición familiar 

des_&.!"ovista de conocimient.os técnicos para un cult:.vo del café que les pro -

porcione buenos rendimientos, convirtiéndose entonces en meros "cosecheros" 

que esperan cualquier cantidad de fruto que el cafetal pueda br!.r.da:-les ~!'I -

forma na't.ural y muchas veces, de origen silvestre. Pueden obtener producto, 

aún para vendcrl.o a un bajo precio, pero sin realizar labor alguna de culti

vo entre cada cosecha. 

Estas circunstancias ofrecen el. ambiente propicio para la aparición de los -

primeros agentes comercializadores, los cuales pueden ser o no productores -

de café, pero realizan la tarea de acopiar el café de los pequeños producto

res para beneficiarlo o entregarlo a quienes tienen las instalaciones sufi -
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Cl.í'ntet>. E~ 1.c;t_(l '.:t.iipa :>e ooserva un~1 qran disper:aón doe lC'o. pl."qu.Pfio:..; pro -

duct.on ... ~ ':' se ptt.'St.•nt.an 1C'l.ic1on~ .. s •ito: c:x~Jlotación y def>ºnd~1.<'.'l<1 de lo!:: cap1-

la 1 ~Stas, d t: rave~ del "gi.o O de precios inf imoz para el producto p: irnari.o. 

:_~ t.1.mc.:i.~.a de.: 1.1 ticrr<.. JtH..·g.:i un po.p¿l .!ffi?Ortante en la ¡;.i:oducc1óri agricol.i 

y h.·,r . .sid··· ,.; g1 :tficics ter·rateu?..cntf..:.C. qu.:(>nes han influiao en la orq.:.n1za -

s.!va su .1.nf::u~nc-1~1 a los subsistcrnas ec:onór.üco y polít1cc1 para, c:onsPcuc-ntc

m(;>r.tc Tn.J.ntr-:-,cr dor.anadc <ll sistema so::1..il, part!culannente, ?11 del c.amp-:-:. 

:::sta !:!tu.l::.:.=:r. se hace pa::.,,nu.· en Amér.:..ca Lat:na y ..iunqut:: la tn::i.j'orÍil dfc" le.o; 

pa~sc::: r:u:i i.r;1c1;ido e nve::':aJi!.C.C sus refort!las agrar1as, aún se .':!.p1·,~:..:lt'.1 una -

g:-.'ln -::onc<?ntrdcJ.Ón de la t.J.Prrr. i:>n pocas rtano~. p,~ las s10:.·: p..1ísr.:; c1todof> 

en e!. c'.la.:lro anexo podemos ubnc: \ldr cor:io caso criti.co el de PerU. donde el -

92.41. de ::as áre.-is de: cult.:.vc ;;.:· =encentra. (>n el l' di:" los pred!os y sólo un 

7.4\. de J.:-e.:. de cul~:·.·o S'2' dis~-i:1buyi:> t>r=t.re el BB' de ldS parc~~:as, -:-lasif.i-

c.;nd-..se e::-:-.. -. ·.ina t!CC.r.:;;ada <i.q:rf:::::la :o..tdt...:-.dista-::'.l-l~.ltu.rd1s:.;;.. Brasil y t:o -

lotnbla p!"esentan 1;nn distribución ~".?:l:J.o; opuesta. El 6'J., de los tiE!:-ras pro-

di.:::t:.._vil.s de Brasi!. se con=12ntra en el S\ de la!= familias carr.!J-':"íHnas, nne;-. -

tra~ que- el rr.;.nitundic alc.Jr:;::a ar-c:i:i.s un 0.5°1!, :r<';:a.rtiéndose entre E?l 22.::\ 

de las parc~las. Se ticnd~ a ur.a. cor,dic1ón de equilibrio en la distribución 

del rungc rr.utt.ifamil.i<u ~ed.ianc, coi.ncid:.endo e~ rúm'?'ro de parcel.J.s con la -

extcnsi6n cultivable en 34\. Si bien Colombia no 11·.:;~a al caso crítico de -

Perú, se manifiest:a en dist.in~a proporción la rclacié:i latih:ndic-minifundio. 

México como consecuencia de su refo!"t:la agra.ria en proceso fracciona casi el 

-1.01 dC' su c;:Jpi:!rfici<: de cultiv= ..?nt.rc e! 95'\ de l.J.s •.inió.:.des campe::.inas, pa

ra re::iucir el área di:: concer.tración a un ~'.:'11 que queda en rtldnos de ::::~n~~ dPl 

l\ de los te-rratenientes . Est.<i p1c~lc>::.Í':ica se 1lprec;.a t<l:':'.b!.ér. 90 el cul~.!:_ 

vo del café, pc.r lo que los pequeños productores han ido buscando la forma -

de h.:.c~r fre:ite a los mccanis::::is de explo~ación y se han agrupado en las di

versas formas de organización que les pueden permitir superar sus niveles de 

vida. Estas f"orr.ias se han !dentificado en las asociaciones d.!:' proóuct.ores, -

en la.s coo~rativas locales o rEgionales, en sociedades de producción, etc., 

1ncorporándose muchas de ellas a organiza.::ione:s que pueden repr!l!!:ientarles a 

nivel regional o nacional, con las que se ha logrado una mayor participación 

en las decisiones internas de cada país productor para 11eqar a un nivel de 



Las "."~r•dH:-1..:nes de d..,siquald.:!d han ~.rasccndído al nlvel 1n::ern.:ic~on<'ll, !<1S -

-:-ua.!(':~ ha.:. ten1d-:i quP l lt.~varse u discusión en '..In f•:>rs a:le::-·_1ado que perr.iit,1 -

t>l•! :!!:.:Od•: 1.:. .:lt-cad":! ~.:- lo:; ':.l..n.;;uen~as. t.:.:. !:'lt.'r:-a.d·:) se ir.t·::..:.a p~r t.H!5t.::S pr'::_ 

-JuCt.'.;.'.! ~·s y r:i.!_:(-S ~:-ns':..!~ . .:.dO!"CS :• Sl.' f!n:::.::in !'"t>;l.;s ¿., 0perd-:-1ón ~r: -'~ ConvP. -

Internac~c;nal C" . .! Catc'I :.! .c. J ':..!;;.~a~·t"'.':-:<:•s en Pl suh!OiStP.Md Cor,¡E-r:-.!al. f'-: 

la ore ¡::a.rtlc.!pan l.:.·s :·eprcsent.ant.es :.ie los países productores CC'l::iO la Fl!de

!"""iC!Ór~ >.;.i~1:>nai de C..:tfet.alero> cif' Color.-bia., l.:i .:ur.t<1 !'1<>C!".:nal dP Cafe de 

~eni, "?l lnst.1::utc Mexican<' ::h::l Ca.!é p·-·~ ~:~;xi:::o, -"':.c. y divers.1~ f.:.rr:.as de -

los pa.i.r-~:s ccnsu.-nid:ires qu".! vit:ner. -:i :.-.:ir . .s"::..:.":.-.i::· c-ligofA)l1c:.:; tra~.s:;.aci~)nales 

pr1nc1;-;.lr.;:a:c de S::~ad<:.';;; C:-. .:.dcs, 1.u C·::•:'-'r • .J..dad S:::::r.:5r.-,!.C~ [.:_1r.:-p"''ª y rec.:..".'ntc

mer.i:e Japón. La O.I.C. tiene sólo una !:l.!nC.l.Ór. re;u:!.adora pues aún subs1si::en 

.:.a!:' d.:.verger.:-.:..as !"eg:.onales entre les p=-·~:iuc~or"=.5 -'!SÍ como las pres.:.cines ha-

·-e a. <:.~-a--·4s de, ;.,;:. ::-.an1pulac:.ón Ce su volúmer. de e:ldstencias. 



Ill-6 NlJHKRO OH PREDIOS llGRlCOLAS Y SuPP.RPIClE R.EJ.ATTVA ACU11UJJ\.DA POR TIPO O TAMAÑO OR P.X-
Pl.o'l'/\CYON PAM AJ.CONOS PAISES PRODUCTORR!> DB CAFE 08 /\Hf!RlC/\ IJ\TINll.. 

( BS'TJIUC.i'URJI. J'ORCP.'fl'UAT, OP. CADA GRUPO OE TAMAÑO RP.SPECTO AL TO'J'flf, OP.I. PAJS J 

' • ) ' n ) ( e ) ' " ) 

--------- ··-----
n n A " 1 .. 
NÜJnf1ro <le prüdios 22.s J'J.l 11.7 4. 7 
11.rell por Upo de !>xplnt.i,·1ón o.s 6.0 J•l.(I ~,'}. 5 

e o LOH " 1 A 
NUmo:iro de pr•?dios 64.0 30.2 4.5 l.J 
Are,1 por tipo dn f'Xplotaci.5n 4.9 22. 3 2J. J 49 .. ':i 

EC u A D O R 
Niimcro de prt"dJo~ R9.9 o.o J.7 0.4 
A rea por tipo de cxrlot.icián JI).& 19.0 J.'l.J 45.l 

G U A T B HA L A 

Número dt! precliof> flB.4 9.5 2.0 0.J 
Are;i '"" ti¡v1 "" •·Mplot.lC:jÓr¡ 14.J J"l.4 ll.'i 40.R 

H B X 1 e o 
Númriro de ptudio~ 84.9 !2. 3 2.6 0.2 
ACCil "°' topo "• i>xp1otac1Ón 37.1) 21. <? 17.2 n.e 

p P. • u 
Númoro de p1e>dir.t: l.!íl.O H.5 2.4 l. l 
Arca ""' tipo dr r·xplot.1cltin '·' 4.5 5. 7 82.4 

~;.y~~-r'>.111 <Y}Uellw Fndios <:UY•"l.~ tierris'I ocn imuficlentl:'9 pi.ra ~tisfocr•r las n-cesíchd.?S bfolms dP una !;ur.i 
!fa tnlfonw .i 109 ntvnlei Jo:alcs, a~í o::m:i pu.i ~r mplf'O tmurr.rativo d.ir.uitP to:b Al .uio a l.l mlrnu !.:im!Ji;1·· 
¡rseedai:;!I d-: unt cap.1c1d..:I &'> t.rabdjo de dcG h.nbrc.-s-.iñu CUl ,..¡ nivnl tocn:•lé.qlco prmalL'Cl~ta en ln ro;siái. für.1 
~~ic:o ae h1 CU1Si&>ralh Al grup:i qup !ator,1 hast.d 10 Has, &> 6Upl'rt"icfo. 

(8) flnJJ.iart Prffitrm ....,...., ~lf"rfkl1• ..-!f!der.te fnr.J. s.1ll"'f<U..'t•• ldB nt'<'ffildlde:s hisicas de lnJ fmdHa y que~ tm
pleo nmtner<1.1.h,, de 2 a J,'J h::zrhrP.S-.100, <Xin rl SUJU!r.tn d, .. CJlXl fo ll"d)Tir- p:1CW dt-1 trahtjo es rn;1liz.icb ror mi•f!bn-y, 
dA Ja tarntJiñ, R.it.1. l·hlcn 6(' JrdLJy\" nl rMl}O l'k- 10.1 a ;:':i.fJ ten. 

(CJ JtllU!aal.U.L:lr ~: l'u.dioa cu1 su¡::erficia mlficiente qi11.• CUJUirren ~1 t.rahljo 00 4 a 12 t-orbn>s-rifo. nir.1 tk!xLr. 
se JnclU)'C'fl lilrJJ."l!I ck• prn:iice de 25.l a 2.:X) lllo. 

CDJ Mlltifaizll.lar GralUJ; Prl'll!ou mp¡et!S de suninistr11r traln jo •1 mis di• 12 hatbr~·añ">. Rnn México se cn\!;IOOrnn rr•~ -
diot. CU1 .SU{)"'rfide de 200.1 t•n lldP.lanto. 

l(Hflf'S1 ol) fu1 f<l~JOUjf\, $°•frtl !,. Y ArfhUr J,. nm!)(.•, "fo..1 f"hlru:t11r,1 •l'jldl in l'll :•if>tl! faÍ!,l':!l (j.• hrr;rfra J,1t UH", 1'1! 1·:1 'f'I int"'•! t,. 
oxicúnico, '.A>I. XXXiil 121. fCrd::> do Otlt:ur.1 U:-crán1ca, Ml~co. l\bril-.Junio 19fii, rr.in. 130, p. 2J'J. f-l;t1tlltr:1 p111.,·1-
~ p:lr el Q:nut.P !ntcr.-n:•ricano chl ~rroJJ..O /\qrÍt:ol•l ( ctn\1 HYJ, 0:fAL, Cfi"\ 1 DUl y fIO\ ) <:'fl Sit'IP pi(~;, nLtH• 
1%2~19!n. Cl rv 0.'fl!l(l hJriool.1, C.:in.ldc>rn y Ejid1l, l'JGO. .., 
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CAf'ITULO IV. EL SUBSISTEMA DE PROOOCCION INDUSTRIAL. 

Pa.r.t qu~ 1..·.i. c.=:.f<'.' ¡n.1."d·~ r,l'r '"onsu::-.1d0 Pn cualquiera. cic sus farw;is, p: ~nC!pulmc~ 

te como unr. beU.idt1 t.:s~ u;;~lar.tC' y de dt.?gu~.>t.acJ.Óli, rcqt:i.c-: e• :::a.ns1<..>:-.,,...:irs.P t_·l fr~ 

to ,1 tr13vé~ d..: un prc.•C·,f-'r '1tH.' p:-cict.i.carnr>nt.e es ~specíf1:~ para ('1 café, en el 

que se m~;··..:lc1r. t;:imb1P.n los C".:-n-:>cir:uentos empin.cos ce~ los adcla:1tc.s tccn'-llógl_ 

cor-. Est."ls Últ;.r.ir,!. ~h11l ::1do mínino~, siende> de g!".].0 1mport.anc..:.a y predo::.u-:io 

el 1J$O dP prcict.1C<.1~ trad1c.:.or1ales que puo::ode;r. tr-r.cr 3lguna~- vari.acionf'.'S "'ntrr• -

l.'l:= difert>:r.~~s regiv;,es cafct.1lc1.~~. Poco han Cú!:'l!:l~--'.:!·:o los. wétodos dr- t.r.Hl!; -

I.ormac.:.0n dPl café y quizá !;(;lo deb<1n cornader.trsp lrt incorpor;;,k:.1:-; a.-. nu<?\'O!:> 

procesos químicos y ,,1·:;iú;i cl!::·~ent..:;, :necan1zado. De cua!qu1er manera, la cos1~ -

ne a ~;er la fas., :!-filC~.J.l del s~i~~·~·--r.rn;;. rir- ?roducc16r. Industr1ul- u 5Pa qu'· -

el SubsistPma J..:: ;...r.:><i1i..::c1ón Actr!cold. prcvec de mntcr1r. prima. ,'\:_ ::Ot,;.bsister":a de 

P1:0clucci6n !ndu,,t.Tl«l. E;,~'"' que en tPrniinos cufcta!.e1os recibe el nombl:"e de -

beneficiado se integrn c,:.n dos etapa.E principalca: el benefi.ci.i:i hútr.edo y f::!l b!;. 

nefic1<:i s~,-c .• Lis ~!1;1..ie.:.:: r-.on .i.nd1spen::;'3.o:cs p<.1r-il ~lr>gar a las etapas Íl.03.lcs -

de ¡r,dus~ri.all7.ü=l6n, t,-1~es come lu torrefacc.i.ón o J:i si:-luh!l.!z.:ici5n. Puede -

decirse qu::: ~1 bf'nef1c1ado húmed':' l'S -:iet~rmlnan1:e par,~ que el ·::afé partici~ -

t'"..lí:'::.=. -~.'::e:.•Jrs:.;. ~.n c">fi c::pr:-;. ~~:.:.:.,. ;..~): -...n pr'.:l::Ps-:. :'Ü!it1c.:>, j,(•l cual se c:I: 

t.:"'r,er. 1'"'~ -;,,,.ff~s no:'::.~~='""" • :°U'"?:t--:. A con~1n..:dcién poCe¡¡.os fr.;.r.marnos una 

A. EL Bt:NEF'IC!O HUMEDC. 

cuan'~ ::>e dec:...:ie (:1 P~t..:..oiecimJ.ento de una p1antdC.l6n de café riebt_:. _k.J.'.L>nearse -

cor.Jun-:ami:r.te:: cor. e:. destino de la producción, lo ci.:al i:;t!=ll-Cll quE" se conside

re entrega::- la pr:oducc:i.ón agrícola a un beneficio dí..' c~fé que la adquie:a como 

mater.ia p1:l.ma ::.:. bi.:;n, :!:e!:-(> ri<in.-•ar~P la. construcciór' de un beneficio hÚ.-r.edo -

propio que permita proces<1r el café cosechado en lü. plantac.:.ón, permitiendo la 

primel:"a incorporación de valor agregado. Las fases del beneficio hú..,edo qt1~· -

pcrm~ t.e la obt~nción de ::afés lavados son las siguientes: 

L Recibo del café cereza en el sifón o en la tolva de recibo 

2. Despulpe del café cereza. 

3. Fermentaci6n del café despulpado. 

4. Lavado dr.l café fermentado 
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5. Escun ido del café lavad'-"' p.;1.r.:i dejar t•l grano ':"On una hurr.f'dad de 50 3 t->O'ó-

6. Oreado d~l café .-_.scurrid~- para dejar el ?ranc ..::'''.'n una humt:d~d df· 40 .:l 45"! 

, . S~cado del café oread0 :para obtetl'.!:r café pr>rgam1no sCCCJ con un 12\ dt> hu-

El bt>nei!c.iirl:i húmedo como st: n~rr.br<- lt'"' .1.nd1ca s;:- rea.liza cor. agll~, cuya uti

liz<Jción prir.cipal C.S COt:lC' V<'"hÍCUlt'.1 1 .<lSi ::"t-,mc J"PgUlador d°"l prOC!•SO de fer -

men"".:.ación e ir,ci1spi!n~ablr pa.:d !.nv«r el caf,~ :<,n::.e:r:>-ad~~. S<:· ha . :;t..1r:iado !.'l 

c~r:sumo de agua en 10 11u·co ¡>Or cada k .. lograme> d~ café Cl benef .i -

ro, .;on -:-af<' ~rgamino seco 1.2'<1. do h..ltrot:tl.:i.d 1. F:s rec•:-t:".endable que el bene

ficio se in~tale en el cen-=.rc de la finca .:::af~tah'ra a fin de evita:: les prs 

blema!:i de transportación. P.:.r partP, S!:' dd,o;- inS't.ülar el Ut:nef1c1c.• en 

un lugar incll.nndo para penr.it.ir el t:-a!:'lado por gravedad del café en sus di:_ 

fe rentes fases del rroceso. E.st:.o CVl.tllr .fa el Us':' de medios mecánicos redu -

c:.end~ el mont.o de la invers16n para la z.nst:.alac1ón fabril y los costos de -

benef1clado. No debe olv1ri:.!.S.e que una 1nst.a'!.ac16n industrial en el medio -

r'.lral podría contt1r cori f'l re:=ursc ag..:.a, pero nci ::on el abastecimiento de -

<?!".erg.!:a E:lé::trlCi\ o co.rr.inos de acceso, lo que cbligüria a utilizar máquín<1s 

:-1an1.1al.es .:. de combust.l.Ón ínt~rna. 

L.l. adecuada real.i:z:ación de cada una de las fases del beneficio h\Ünedo brind~ 

rá rendimientos óptimos en e! aprovechamiento del grano y en la cal.idad del 

producto final. Estos rendim.:er.tos en la primera etapa. de industrialización 

ccnstit•.;yen los parámetros de medición de :e. efícienc1a o productividad en -

él beneficiado del café, p..;>:- lo que es indispt?nsable explicar brevemente en 

qué consisten 1as fases que componen dicho procl'.'~r'J. C ll 

l. - El recibo del café en la instalación industrial depende de las dimensio

nes de ésta, ya ·sea para que cucnt:e con una sitnplP. tolva conectad<\ directa-

mente a la unidad de despulpe o bier. un t..dnque siíón, que a través de un si! 

tema de vasos comunicantes y presión de agua, realiza la primera selección -

del café cereza. Por supuesto debe c:.<.istir la selección en el momento de -

la cosecha a fin de hacer 11eqar al beneficio' sólo frutos madw:-os de color -

rojo cereza uniforme. La mezcla de frutos verdes, pintones y secos ocasio-
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na problemas en J.i operac:ión del bf!llef1c10, baj0s 1t-nd1mt1~nt._1,.. y m.1l¿1 calidad. 

El tanqutt sif6n hace que los frutos madUHls que cu.,ntan eon mayor peso lle- -

quen al fondo y se transporten a la despulpadora. Los frut.l'.'IS verdes y secos 

(v.:i.nos) flotan y pueden ser separados por otro canal para recibir et.ro trata

miento. 

2. - El despulpe de los frutos cereza selec-=ionados cons1ste en una operac1ón 

mecanizada para dividir el fruto en qronos y pulpa. La=- máquinds utiliz"'das 

se denominan despulpadoras y pueden ser de discr- o de c;.l1ndro, que por fric

ción rompen el fruto y canalizan Jos granos hac.ia tanques de ferment.tción. 

La pulpa. se canaliza hacia otro depósito con el fin de darle uso secunda--

ria, que detall.i.remos posteriormente. 

fé despulpado. 

En esta primera fase se obtiene el ca 

3.- La fermentación del café despulpado es un proceso natural de descomposi

ción que pennite separar el mucílago. el cual es una substancia gomosa que St.> 

encuentra fuertemente adherida al pergamino que cubre el grano. r.a. fennen

taci6n requiere un t.iempo que no es preciso debido a que se ve influida po:· -

la temperatura a'!l.oiente, la ubica::.;.ón, prc.!undidad .: higiene de los tanques -

de fermentaci6n1 la madurez uniforme de la cereza, la calidad del ag1.1a ur;1li

zada en el despulpe, etc.• de :nodo que en condic:o?1e.$ normale~ puede l.:.i9rdrse 

entre 20 y 24 horas, pudiendo llegar a más de 48 h~ras en función de las con

diciones mencionadas. En la acttJalidad e?<iStt:n otros procesos bioquímicos -

que permiten acelerclr la fermentación reduciendo su tl.empo a 25 minutos, c1.un

que requieren de recipientes mecanizados y en consecuencia la infraestructura 

industrietl necl.!saria para recibir los grandes volúmenes de café fermentado. 

Esta fase viene a ser clave para la calidad del café, ya que si la fermenta-

ción no alcanzó su punto se dificulta el lavado del café, el secado es defec

tuoso y el café oro cJ.dquiere una mala presentación. Cuando se excede el - -

tiempo de fermentación, el café absorbe los ácidos derivados de la descampes! 

ción, orgánica, adquiriendo un sabor "agarrase" muy fuerte y desagradabl.e en -

la prueba de cataci6n. No hoy condiciones favorables de mercado para este -

tipo de cafés. 
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Para ev.lt.ar la s1...ibrefermentar.::.-::in i obtc.·n~r opot·tundmente c-1 punhi d<: lilv.1do, 

se toman muestra::. de difert.>no:c.-s partes del tanque y ..-i d~ft.•ri..ntes profundida

des, cuando se estima qur: ha t.ranscurrido el tiempo nPcesar10. SÍ al fro-

t.ar los granos entr€" las manos producen un ruido similar a las pi~dras de -

:::-io y así también se dc-spr-ende el mucílago, sign1ftca que puede SP9u1r a l<I 

fase s1guient~. 

Si se cu1dú el procesa de fcrm~ntac1ón, también debe cu1darne el lavado 

del café ut:..liza.ndo agua abundante y limpia a fin de evitar la rncorporación 

de C'lores o sabores desayradables que puo.~di\n influir negativamente en la ca-

:idad del café. El lavado puede hacerse en loi; mismos tanques de fcrrnent~ 

.::ión y pcrsique desprender totalmente (:1 mucílago y residuos de pulpa. En 

beneficios mecanizados se ut1lizan bombas lavadoras tipo centrífugas o de s§. 

!idos que, además de lavar el café, se utili%an para elevarlo d otras máqui

nas o transportarlo al patio de secado. Esta fase proporciona ya un produE_ 

to semiterminadc que es el café lavado. 

5.- El c:afé lavado requiere del aqua que se ha utilizado para ~ransportarsc 

por lo que debe de;>0sitarse er. tol\.•as perforadas para perm1tl.r el escurri -

:;,:.ente de es~ agua, dando iu:aar al llamado café escurrido, que contiene hum!! 

dad ~r.tre en 50 y un 6C\. 

? . - El caf~ escurrido puede pasar a orearse ~n patios asoleados o en máqui

r.as creadoras para reducir su humedad a 40 o 45,, iniciándose asi el proceso 

de secado. 

7. - El secado del café también reúne ciertos requisitos y puede_ ser en for

ma rústica o mecanizada. La farma rústica consiste en exponer el café escu

rrido y oreado a los rayos del sol en capas que deben ser de 5 a 10 centíme

tros de espesor. siendo cada vez más delgadas a medidn que progresa el seca

do. Las .capas deben removerse pe.riódicamente con un rastrillo de madera -

que· deja al descubierto los granos no i:!xpuestos al sol. SÍ las condiciones 

del clima lo permiten el. secado puede lograrse entre S y 10 días. dependien

do de la altura sobre el nivel· del mar_ en que se benefici~ (300 a 1,200 m.s. 

n.m.). El procedimiento más común para observar el punto de secado, entre 
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!2 y 14\ de humedad, puede hacerse por las características quP vu 3dquirie!!. 

do el g1·ano conforme pasan los di'.us expuP~tc- <il sol. L.uandt"I "! -:a!t~ tom.:. 

color azul verdoso (bdjo lél capa de pergam.inol con pequeñas zonas oscu-

ras, o en verde oscuro, puede ~1proximarse a un 14't. de humedad y puede ser -

almc.cenado. El café puede ir perdiendo o adquiriendo humed>td en propo1Cl9_ 

n~s mínimas, pero para l:eqdr al pur.to de secado{l2l) que permita su rnortco, 

.se requiere mucho cu1dallc, pue.s más all.5 del lm. de hu."T\edad <?l café se tornt\ 

q\!ebradiz:o y p.ierd~ gran pan.e de sus cualid,ldci:;. 

El se::::ado puc-d<::.> ct~ct•..1.1~.:H.• en fc;.;-m,; rn(!cani;~ddi'I medi_ant!' aire cal1cnte que -

fluye en maquinas creadoras verticales o secadoras giratorias l1orizontales 

(Tipo Gl.lardiola). La temperatura del secado debe oscilar entre 60 y 70°C,

llevándose un tiempo de 30 a 36 horas incluyendo la carga y la descarga. Con 

esta fase se obtiene el café pergamino seco y se concluye el proceso de ben!;: 

fic1ado húmedo. 

B. EL BENEFICIO NATURAL. 

Este pro-=eso consi::;~e en !~grar el aprovechamiento de los frutos del cafeto -

por los medios m.is rús~::..:c-s, aunq1.1e puede utili:!:ars-e para pt·ocesar los cafés 

que flotan er. el sifón de un beneficio humedo. El beneficiado se obtiene m~ 

diante lu deshidratac::.ón y ~rillado del café cereza, que al secarse recibe el 

nombre de café capulín, café bc:.a O cerezo, o también café natural. El café 

cereza dobF.! desmielarse ~n patio:;; con pendiente no mayor del 2\ y en camas de 

15 a 20 centímetros de espesor, durante .2 o J días. rostcrfcrmcntc !;C redu

cen las capas a lú cms. y se pa!:ia un rastrillo de .madera para remover el café, 

diariamente debe juntars:- por la tarde, se amontona y se ':apa con lonas o· pe

tates para ayudcu. a unifr.Jrrndr el secado. 

Transcurridos diez días de iniciad.:- el proceso de secado, el café cereza ad-

quiere un color café y negruzco, con un contenido de humedad de cerca del :!O,. 

_A 1.os 15 días puede J legarse a un grado .de humedad entre 12 y 14\c, obt~niénd!:_ 

se así un café capulín seco, listo para el morteo. 

Cuando este proceso se realiza en forma mecanizada, ya sean máquinas .vert.ica

~·cs tipo, cascada o· b~en hor.izOntales· tipo quar~iola, el secado se ·1ogra· en --
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i:.,.. ... =a dP 10 horas. Norrnalmcntt> 1:stt tlpc1 dr citft~ no partJ.l.1pa. P.n m0c""!rr.adr·~ -

d"" r•xportac16n, aunqu1.• pued( r·btenE'r precio!: v('ntaJOSos en t~l mercada 

:-e.'.iric un m!nJ.mo de ccind1clor1~s deo calidad dent.ro de su género. 

C. :.~ ¡.•HOflU::TIVIDAD EN EL AE!~Ef"lCIADO DE CAFES I..AVAOOS '! Nl\TUl-'.AI.CS 

L·:.s parámetro~ par.:. evaluar !a product.ividad de la industr1dli::ac16n del café 

;;:.:-. apli-:::act,. 9eneralr.v:rnt.e ,.., bre -~1 pror.cso de ca!'P c-creza maduro, el cual -

_;:.·.r..dt: ::lc>~c~rr.pvn.:rse en l.l3 ::;.;.yt..:.:.c~•Lcs proporc1m.cs:., cons1de:-ando el ca!á ará-

r.:.~a ; 

p'.Jlpa f !"t'.!.SC"a 

mucilaao 
café p~r9am1no húrnf'do 
Cafe cer~Zd maduro 

22i 
391 (debe »vaporar SS¡. de ligua J 

".iOOt 

r..a pr:=ip;.,rción de cafe aprovechdb::.~. a med.:::l<i qu.:: se F.l::.mina humcddd y car,cab..1.

.::.::-, d1smínuye: 

c-af~ pcrgamir~i:- seCO:.l 
café ore o ver d.;. 

31\ {:?01: pergar.u.n(',80\ caf(: aro) 
2-1\ 

E: rendimiento real de benef1c.:..0 se obtier.!' er.tonce5 calculando la cantid.1.d -

:i;; ~1:=-gramos de caf& cereza pa:-.;. ob:'<""ner una ae"::.~rmir.dd21 =:ant1aad de cafi, -

=-:-::.. e verde. ~•o!·malmente se utiliza la unidad qu.i.ntal {Qq) equivalente a 46 

:-=..::ogramos de café oro o verde con un contenido ci& 12\ de hum~dad eP. los gra-

Rendimiento Real de Beneficio ..., Kgs. de café cereza x 46 
Kgs. de café oro 

L-:.s rendimientos pueden variar en función de un sinnúmero de factores gue PU!!, 

den veniz:· desde la zona de plantación, así como por la variedad de los cafe--

tes y el sistema de cult:.vo. Por otra parte influyer, los r:;ét~dos empleados 

er,_ el beneficiado por l::. que puecie:-. considerarse como rendimientos relativos 

aquellos estimados como factores unitarios para las fases del beneficiado que 

!"la.~ sid_o tomados como un promedi::. de 1.::.:::. renóitr . .:.&nto.:. de ,...d::io.s cosechas, re

lacionando siempre la clase de café con el producto f1nal 1 café ero, que .se -

ióf":!ntifica con el factor de 46 Kgs. 



IV-1 Rh'NDlHIENTO POR .PASf: llE PHOCESO 

CI.ASE DE CA.FE 

O. Cereza 
1. Despulpado 
2. Escurrido o mojado 
l. Ort>.:ido e "~f>c<> de agua" 
4. Pergamino "cuerno" 

~20 a :JS'\ de humedad) 
S. Per9dmino seco 

(l~ a 14\ de humedad) 
6. Ore 0 \'Prde 
7. Espum1 ! las ·¡. ··.:.. pulpas 
8. Bola o capulín 

FACTOR CKG./Qq) 

245. o 
140. o 
120.0 
100. o 

65. o 

46.0 
100.0 

80.0 
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Las dl.ferencias sobre est"..'IS factores serán indicadores de buenos o malos ren

d\:tuentos, siendo fundamer.tal el de 245 Kgs. de café cereza p.i.r;i obtener - -

~6 Kgs. de café oro. Sl. estos se obtuvieran con sólo 200 Kgs. de café ~ere

za se podr!a hablar de un rendimiento excelente, y seria pésimo si emplciara-

:n:.;. ::oo t:gs. de -:-ereza. De ::i.:.alqu.:.er manera deblO> ir impl!.cado el cuidado de 

la ca:idad, ya que un rend1rr,¡entc bdJO puede deberse a que se util1zó ::afé ce 

!·eza de principlQ o fin 1e cosecha, épocas en que 10$ granos no tienen una m! 

durez homogénea aún cuando presenten la c:olorac1ón rojiza. Por supuesto, 

tie:ien que considerarse los dist1ntos rendimientos obtenidos a le largo de la 

co.=~-:-ha. para det~rm1nar el rendimiento promedio, que s~rá. indicador de la ef!_ 

c1enc.1.a del benefi.ciado, junto con la calidad del café cereza ut1lizada como 

:na':eria prima y el café cb':P.l"',:.cic. 

:.>. EL BE?-:EF!C!:J SECO 

El café pergamino obtenido por la vía húmeda puede ser conservado durante un 

periodo de 6 meses aproximadamente sin pérdida de sus cualidades, aunque su -

pese pueda variar dependiendo de lac;; condiciones de almacenamiento. Es de-

cir, que el c.:::.ié puede absorber o perder humedad del medio ambiente, aument:a!!, 

d':'.'I o disminuyendc Sl! peso. Cuando ocurre esto último se pueden aí'cct.ar sus 

cualidades con dai".os irreparables. El pergamino que envuelve al grano actúa 

como una protección natural contra las var.iaciones cl.i.máticas que predominan 

en las zonas cáfetaleras identificadas en regiones tropical.es y subtropicales 
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El c.1!~ illrndccnado •'•t: prPSeotilt..:ión <..1t(' 0 Vr>rd1~ ,;-~ m·who m.i:..-. :>f•n!-'tblt·, t"ndt"~: 

do d hlanque<:1t'R(' 1.lplddmente y a perder flll~ 1.-u.:il.i.dades, por lo qu..,. e: b(·fü~f:

CJ.O seco cs. l.il tH;.Jpa lnrnedJ.ata. do Ja comerci.üizacJ.C.n p.;i.i-.1 c.orrefa.::-r:H"1n y Pl -

consumo. El bem•fic1ado seco es el tratamiento que recibe el C.lf~; p<lril per-

mJ.tir su L:ransportaci6n económica t-.ac1a otras latitudes, elJ.tnine-ndo rl vo!u-

mPn que forma ~l pergamino y as i tambl én, e!ecttJar laboreos de i1mp.ie2a y se -

lección pac-a mejorat .:;;u apan.encla en verde- jcolor, forma y tdmaiiol y cump)J.l 

con los comp:omisos d& prt>p3racl.Ón qu~ SE.>rán comprobados e-n su degustac.tón -

por los catcsdores, ya que el dest1no del café es precisumente, ser preparado 

cotno bebida. 

El beneficio seco se !n1cia con dos típos de café, el pergamino sec-o y el ca

pulin, los cuales se canalizan hac1a una miiqu1na l!J.mada morteüdora, ld cual 

se encarga de separar el cascabillo del cafe oca en el caso del cace pe:rgami

no y la cáscara seca en el caso del café capulín, para dejarlos en presenta-

ción oro, utilizando cribas diferences debido al ta.maño de las granos. Este 

café oro sigue su ca:Jllino por las máquinas catadoras, las que eliminan por me

dio de a.te-e, la basurd que puede quedar entre los ~ranos morteados J' clas1fi-

ca conforme el peso especifico. Posteriormente se pasa a máqu1nas clas1fic!:!_ 

doras o zarandas que separarán el lote de café por tamaño y forma fpianchuela 

y caracolillo), dejando a un lado el caíé quebrado f9rdnzaJ. Finalmente se 

recurre a las clasificadoras elcctróni.cas, donde se procura la uniformidad -

del color {desmanche). Es<:.e procedimientc se ut:.1.liza principalmente para 

las partidas de café que se· exportan. E:l café Cclpulín que se mortea. eiene -

un destino interno que no requiere muchas exigencias, y cuando mucho se clas.f. 

fiea en fonna de planchuela y caracol para incorporar valor. agre;ado que per

mita ne9ociar un mejor precio. .E:l beneficio seco constituye !a acci6n que -

define la calidad para l.as pruebas de catacién, ya para el cdfé que se expor

ta o se dispone para su torrefaccl6n. (2) 

E. LA TORREFACCION, SOLUSILIZACION Y LIOFILIZACION 

Una vez que el caf'é se encuentra morteado, clasi.ficado y preparado conforme a 

la mezcla de$eada se sigue el procedimiento de tostado o torref'accidn, en el 

que por' medio de calor se obtienen las cualidad_es aromática!:. de t>abor y cue!: 

po del caf"é. LoB equipos indu::o.triales para tostar café constan dé cilindros 
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mt.>tálicos, perforndos, rot.atorios, calentados por gas o prtr-'.·: ... u. l1n:1 

que se piC'rde la hunedad por la acción del calor, ~P- produc" una d1 lat.1c1{•t1 

de los granos pur lct liberación de los gases y desarrollo de los aceitc5, --

quedando asi 11tStO$ para 5er- mol.idos. La "zona de torrefacción" se si li.°:a -

entre 185 y 240ºC, debiendo cuidarse de no incurrir en sobrc-':orr<'facción. 

La torrefacción dura entre 5 y 25 minutos. según las técnicas que se empleen, 

siendo el promedio de l!:i minutos. En virtud de que a parti.r de la torreras 

ción emergen el arom:.s y el sabar del 1café, la pérdida de esas cualidades - -

principia entre las dos y tres s~m3r,a.> sigui<:!ntes. 

El café soluble se obt.iene de un concentrado liquido de cufoé preparado con -

agua que se somete a un proc~so de atomización o pulv€rl::::ido :nediante una C,2. 

rricnte de aire caliente y seco, depositándose un polvo anhidro (café solu-

ble) que, por disolución en agua, permite reconstituir la bebida. 

La 11ofil1zación consiste en la deshidratación del concentrado de café ne- -

diante un proceso que lo somete a una temperatura de 30°C baJo cero. t\un--

que es muy costoso, conserva las cualidades aromáticas er: el sc:uble qu-e se 

obtiene. 

El rendimiento de lCOO Kgs. de café verde se estima en 24:' Kg!l. :i~ i::afé s-:i::: 

ble, perdiéndose 20% en la torrefacción y 30% en la extracción. 

Dentr-o de los solubles d<?bcmos considerar el café descafeinado, el cual se -

obtiene por la aplicación de solventes clorados (dictoroeti.leno, tricloroet!_ 

leno, etc.) debiendo cuidar que. no· se pierdan sus cualidades. ?ara consid~ 

rar,un café descafeinado debe contener menos de 0.1% en pes~ de -:afeina anh.!_ 

dra con relación al producto seco. 

Los cafés solubles han venido ganando mercado a los cafés torrefactos tradi

cionales dada su facilidad y rápidez con que puedan prepararse, sin embargo, 

se exige que se cumpla con la conservación de sus cualidades ,aroma y sabor -

flor lo menos. l3l 



lmllIO 
Ct!LTURAL 

CAFR P.tl OlPERmll'F:S 
BTA11AS DB PROCESO 

PI.Nll'.I\ IHDIJSTRIA.l, 
- N11tura.l 
- lhá.ndo 
- seco 
- Torrefacción 
- SolubilizRci6n 
- Liofiliu.ción 

TRANSPORTB 
MANO DR OBRA 

IV-a P.L SU/lStST!Ml\ DB PROOUCCtON tNDUSTRlAL 

SUBSIRTF.HA 

CONDICIORF.S 
~TCAB 

Selección de Kllterla Pr11114 

supervisión de Proceso 

control de Calidad: Catftc16n 

control do Al.ascén 

CAPACITACIOH 

lnventi9aci6n Tocnolbgica 

CLIMA 



70 

REt-•f.REHClAS nun.tOGR/ü'lCAS OEL Cl\PlTUl..0 IV. 

l. 1;s':+f<Al1A. V.H')d~, (;nn;~...ilr_i y -:c1rlos Pastrana 1·orres, Preparación o Benefi -
ciado de los Cafés Lavados y Naturales, la. fase, Edición Interna del 
ln:::.tl'U':r• ~e-x1<.:,,nn d•~l C'.1f1"•, Xalapa, Veracruz, p.14. 

_. V!. :.;..R: E., rernnndc·, Valorización y l\provcchamiento del café, Ensayo so
bre su t:alidad, EdlCl.Ón lt¡t:ernd dt!l lnst1':.ut::i Mexicano del Ca(é, Xalapa, 
V{"'':ilcruz, F--18. 

CO;::"':!:, fl.•·:",;_, El t:a(é, E.j1t ··r:..1: B!umP, Barcelona, 2a. rc-l.:npres1Ón, 1976, 
p • •. .:.. 



71 

CAPITULO V. EL SUBSISTEMA CC»l&RCIAL 

De todos los subsistemas que compc.inen el t1st~m,,, cafPt.ñl('ro. qulZ<Í 

s1stema comerc1.il el que presenta las condic1ont:!S más compl.i.cadas para su o~ 

rac16n. A grddo tal, que puede def1n1rse en su contexto la existencia C' su -

perv1venc1a de todo el sistema. Esto puede af:.rmarse en función de que el 

mP.rcado cafetalero observa el comporta:n1ento clásico que reüne a oferentes y 

demandantes para determinar el precio. Sin embargo, la demanda representa un 

mayor peso específ.ico dentro del mercado mundial del café, aún cuando ~on m~ 

nos numerosos los paises consumidores. Las razones fundamentales son dos: 

a) Es un producto de zonas tropicales y subtropJ.Cc'llt,·= en las que s.~ lccal1za 

el. mundo subdesarrollado que mant1enr. una relación de dependencia en func1ón

de la obtencl.Ón de div1sas, y b) no es un producto de primera necesidad :..:--, -

prec1ndible para lc·s conswnidore!l. Esto sign1fJ.ca que la producc1ón i:,.11.porta

ble de 55 países productores de café tienen que canalizarla a 25 país~s consu 

m1dores que se ubican en el frente desarrollado de economía cap¡ tal1sta y que 

t.1.enen la capacidad de condicionar el mercado a través de los precJ.os y sus -

existencias de aparente sobresaturación. 

El subsistema comercial se desarrolla en tres vertientes. una que tlene lugar 

er. la recolección del fruto y al final del benef1c1c húme:::lo; :a otra, que se 

desarrolla en un gran mercado internacional con cantas pa.rt.i..:u.:a~:..d:!des, -.;:ue

ha habido neces1dad de i.mplantar mecanismos reguladores; la última consiste -

en el mercado de los consumidores. Podemos llamar co!T'.ercial1zac:..6n primaria 

3 la primera vertiente, comercial1zac1én secundaria a la segunda y mercado fi

nal a la tercera. 

A. LA COMERCIALIZACION PRIMARIA 

Si la sombra del subdesarrollo cubre a los pa!S"=S productores de café, pode -

mos encontrarnos con .formas tradicionales de cL:lt!.VO que se reducen a planta

ciones atomizadas cuyos poseedores no tienen más recursos que el cafetal r su 

mano de obra y una experiencia tradicional que se transmite de padres a hijos. 

Cuando existe asistencia técnica sólo se aplica en el área de su mínima plan

tación, sin que se genera1ice a la r::ona cafetalera. Por tanto, al llegar la -

época de cosecha entregan su producto fresco a grandes cafeticultores indus -

triales, a algunos intermediarios o bien a empresas e~tatales que apoyan la 

industrialización y comercialización del pequeño productor. En los primeros 

casos se castiga mucho el precio: en el Último normalmente se establece un -
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pJ:("CJ•.• min1m.:• .:..·,_,11f0rmc• ..i la!i i::.nd.1c1one~ del mE-rcado <..• V<>nt.u~ ,, futuro. Est,1 

~omercidl.1Zac1ó11 pi 1rnana favnrece c1patent:ement'=! a.1 pequeño p1-oductor deb.ido 

~ que puede contar con din~ro en efectivo después de una larga espcr<t por 1;1 

coset•ha, ci rcunstanc J .-i <tprovt:"chada po:r los intermediarios y los 9randc>~ pro -

ductor('>s, que son h)s que logran márgenes de utilidad muy supor.ivrt'!'; al pre> -

-:-10 pagado por la matE>ria pr~mil, Sln emh¿irgo, los efecti:is se hact·n más ~.cnsJ_ 

r.lc-.;; pilril el pequeño producto1 si c' 1nsideramos la estacional::.dad o alternan -

:.n d(_•t cultivo d.f~l café y md!c: uUn cuando se presentan fen6menos climdticos 

?ener;;ndc1se los esquemas dt> ~xplotac16n a través cJe la usura y del manteni 

:n.ier:tc de nivelen de subs1st.encia. Este m-=-r•ado se desarrolla en la .:::uenca -

ca.fetdler<l, donde se establecen centros receptores estratégicamente sJ tuados 

entre las pequeñas plantaciones para recib1r el café cereza que será llevado 

al benef1cio hÚmedo má;, cer-::<Jno. Otra forma consiste en cent.ros receptores -

m-5v.iles que reali.zan periódicamente la misma operación en vehículos de carga. 

De cualquier manera los compradores y beneficiadores particulares no garanti

zan ::a adqu1s.lcJ.Ón op~·:-tuna. del café cereza, dejándolo muchas veces en des-:o!!! 

posición en manos del pequeño productor, sobre quién repercuten las pérdidas, 

ya qu-: el café en malas condiciones n~ se les compra. 

e.. :..._; C0!-1,EP.CIAI..IZAC!m: .3~CU~;D . .\RIA 

z: :;;.;:?., .:::me pr·::iduco:.c aqri:::c-:a, so: ha :.ncorporado a lao;. re:-laciones de int.er

::a:r.b.:.o c"l ni\·el internacional dentro del mercado del café verde. Si bien des-

'i~ S'.J desc:.:brim.ier.t.:i ya !"crrr,dba parte de! .intercan:b.i.o en cper.:.C1C'nes de trJe-

~'.Je, p~s-:.eriorment.e la ::-e:á.::..:.Sn .i.nte:-nacion.:il se estableció ::.ed.:.ante !a ex -

plct.aci6n de las zonas p!""Od-.ic~=ras de :afé por .:.os países colonialistas. Ac

t:ualmen':e en .:.a re!.a::ié:-. :le :.nt~rcambic se genera una !'elación de dependencia 

-:!e los países productores ante los paise.$ :::onsumidores, por las divisas que 

pueden obtenerse a través de la comercialización del café. Aunque en ocasio

r.es, pcr prcblemas del m~r=ad=i d!! divisas, se ha hecho necesar10 volver a 

canismos comerciales que no son otra cosa que operaciones de trueque. 

Puede afirmarse que el comercio del café entre paises responde a un esquema -

de comercio interregional en virtud de que se encuentran plenamente localiza

das las regiones geog"ráfico-económicas que han orientado gran parte de sus ªE. 

tividades productivas al cultivo, industria1ización y comercialización del C_! 

fé. Por otro ·lado, los países consumidores constituyen la región geográfico 



econ6m1ca que nei producP c.tfi-, no ._-Into por r,1;: 0-in··:-; ·~r::onOmJcas de espec1al1z::!. 

ción '' de costos comparativos, si.no p<"')rque nn ~·u,--.ntu ~nn los recursos natura

les para producirlo, con lo que se sustenta que f'l comerc:.o .t.nt:erreq1onal que! 

es genPrddO alrededor del café se v1nr:ula estrechumente con los pr.i.ncip1os dP 

la teoría general dt• ld Jocal1zac.1Ón de 1.-. actividad econ6m1cu. r;~ pui:>de ha-

cerse referencia a la Ley de la VcntaJd Comparattv.:i deb.!dO a que ne, existe ur\ 

:..ntercand::!io de b1cne~, sim11.:u·t>s, como pudiera darse P.ntr<.." dos paises q:.ic tu ·

vieran condiciones scmeJ.ar.tcs !Jdra producir b:..errns agrícclas o rnanufdctura -

dos. En todo . .caso, 1.:i !,(:'y de la Ventaja Compar.1t1va podría darse entre dos -

paises producto["C5 d·~ caff. y que p..l!'a uno de ~.ilus le rc-sultara m.ls vent<lJOSu 

comprarlo que produc1rlo, de::;tindndo sus áreAs cafctaler.is a otro tipo de pr~ 

ducción que le d1ura más satisfacción en la pconomía interna o mds ventajas -

en el intercambio P.Xterno. Sin embargo, esto es poco fact.t.ble debido a qut~ -

los antecedente~ hintór1cos y sociales han creado un patrón cultural que ha 

otorgado al café un papel de generador de empleos y de recursos fiscales que 

contrJ.buyen al equilibrio económico de los países productores, además de que 

no se ha encontrado un cultivo que sustituya adecuadamente al café. Por cstd 

razón se ha fortalecido el espíritu de competencia entre los paises producto

res, buscando cada unci de ellos la adopción de me Joras tecnolóqlcas a su al -

canee o formas diferentes de organización p.<lra la prod•.Jcc1ón_ 

;. • LA COMi'OSICIOU DEL MERCADO. 

f.:l mercadc del café en el entorno internacional se enfrenta con frecuencia a 

condiciones de desequilJ.brio originadas por un exceso de oferta sobre demanda, 

l<i. cual mantiene per se una escas:'! elasticidad. El café se inte9ra al grupo 

de alimentos y materias primas que exportar. los países en desarrollo hacia -

países desarrollados los cualc~ l.:i.-:; con.sumen o bien reexportan como productos 

elaborados, entre los que pueden citarse el té, el Cd.cao, plátano, hule nat..u

.rdl, aceJ.te vegetal, etc. En más de 10 pa.íses en desarrollo, el café aporta -

más del 40\ de sus ingresos totales de exportación, razón por la que ha dismi

nuido el consumo en los paises productores, conservando solamente entre un 20 

Y un 30% de la producción para este fin. Adem.is, esos ingresos por la export~. 

ción de café, le han otor9ado el segundo lu9ar, después del petróleo, en la 9!?._ 

neración de divisas para los países en desarrollo. (1) 



Por el lildc.> d(' lc1 ofc-rta s~ enc-u~ntr.-:in 51 puiscs exportadores que rcpn.~scr. -

tan el 9J\ dP un tut.11 dP 55 productr_•res, los que han manterddu par.1 los 

años ochenta un promed.lo de prvducc1ón mundial cercano a los 90 m.lllones de· 

sacos y un.:i oferta qUt! !o>C' rcdor,dea en 70 millones de sacos dt> fiO kgs., refl::: 

jándose una di.str1buc:Jón de la producción de 80\ para el mercado d€' e):port;'l

ción y un 20t para el consumu .interno. Uo exú;te un ,PdriÍmetro que di'term1np 

el com,portam1cnto d<.:> ~st,1 proporc16n para Cdd.:t p<lís, sin embargo puede df1r

murse que la gran mayoría de los prds"?s productores c-r1ent.:in LlU pr(lducciéin -

al tnl?'rcado externo. Este mercado se compone con casi el BOt de lil espec1~ -

ar.ib1ca. y el r"sto de ¡obu~·~.as, gu~ St! encuentran en Africa, 1cdonc·sia, Tri-

n1da.d-Tub..ig,: y en una pcquc>frn p:.irc1.6n de lu plantacJ.6n brasileña.. El merca

do 1nt.crnac1onal del café lo domina la es~c1e .:ir<lb..tca de América Latin.:i en 

las presentaciones de cdfés su.:ives Co!.ornbi.anos, otros suaves y Arábigos No -

La.vados { Brasil ) • 

Bras.ll pr11n11r prud.ictor y exp:>rtador del mundo ha pref~r.ldo mantener un rnín.!_ 

mo de 8 millones de sacos de 60 kgs. para consumo interno a costa de redu -

su volÚmen de ex:portac1ón ( ciclos 82/BJ y e6/87 i como consecuencia de 

las hP.ladas que provocan reducc:1ones drásticas de su producción, haciendo -

1.:na proporciór. para <::!Xportación del 55\ en 82/63 y del 48. 5\ en 86/87. Est~ 

dos '..in idos consume el lOOt de l.a prod'...lcc1ón q·.;~ lo9ra en Hawa1. cuba t:f:' ha 

l.nr.orpori'ldo hasta_ ~a fecha reciente al mercado de exportación con un 201l de 

su prcducción de 3SO ,000 sacos. México exporta un 65\ de su producción con!!. 

t.!tuyénd::ise en el tercer exportador: de América Latl.na. Para el c1clo 1980/ 

87 el mercado mundial se ha cubierto con el 57. 2\ del café exportable de Am~ 

rica L<i.tina, el 30.2"- de Africa y el 12.6't .r~stante con exportación de As.!a 

y Oceanía. Estas part.J..cipaciones han tenido escasas variaciones en lo que -

va de- los años ochenta, haciéndose caso particular el de Brasil, que influye 

considerablemente en la estnbi l 'idad del mercado. 

La demanda se forma por los niveles de c-onsumo de los paises productores y -

los requerimientos del primer importador mundial Estadoa Dnidos y los de -

otros países importadores. Para el ciclo 86/87 el café connumido en los paf 
ses productores ascendía a 21 millones de sacos, mientras que el café impor

tado alcanzó un nivel. de 61 mi1lones de sacos de 60 kgs. Los importaciones 



75 

se concentran fundament.almente en Estados Unidos y Europa los que i-epresen -

tan el BS\ de lds importaciones mundiales de cafe, el resto sc:o forma con 

importaciones de Europa Oriental, Asia y en menor medida, países no product2. 

de América Latina. 

Los paises consumidores han encontrado la forma de almacenar el café, a.cumu

lando así grandc-s volúmenes de café importado. La cal ídad del café disminu

ye en forma mínima durante los dos o tres años que puede almacenarse, y si -

sufre algún deterioro pueden aplicarse correctores químicos de sabor y aroma 

para fabricar café soluble, estas existencias de café se hicie.tal evi.dentes a 

partir de 1960, utilizándose para presionar sobre el nivel de precios y oca

sionando la acumulación de existencias en los paises productores, los cuales 

alcanzaron casi 90 millones de sacos en 1966. A principios de 1970 Ge obSC!, 

vó una drástica disminución de las existencias a 30.8 millones de sacos, en 

los que se incluía café no exportable. Este movimiento que ha dado la -

apariencia de sobreproducción con los consecuentes precios en constante ine.:! 

tabilidad, motivando cambios subsecuentes P-n las políticas de producción ca

fetalera, dió origen a un mecanismo regulador que se encuentra vigente en la 

actualidad: el Convenio Internacional del café. (2) 

2. LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE. 

En julio de 1963 inició sus f~nciones la Organización Internacional del Café 

( OIC >, como organismo orientado a coordinar las acciones de países produc

tores y consumidores en un esquema de estabilidad de precios internacionales 

que pudiera terminar con el clima de inseguridad del mercado que se generó -

después de la segunda guerra mundial. Los años de la posguerra hasta media

dos· de lct década de lot. cincuenta !ueron tcntigos de una fuerte demanda de -

café, originando que se promoviera la recuperación de la producción cafetal~ 

ra y que se extendieran las áreas de plantación. La demanda fué cubierta en 

términos equil.ibrados, pero para fines de los cincuentas la producción reba

só los niveles de la demanda con la consecuente caída de los precios. Se -

inició entonces una serie de gestiones por parte de los países productores -

para estudiar, mediante la cooperación int'ernacional, la fo:nna de evl.tar co!! 

diciones críticas en el mercado Cafetalero, lo que dió como rP.sul~ado el Co!! 

venio Internaciona~ del caf.~ que tendría C'.inc.o años dA duraci6n a partir -de 

1962 ·Y se firmaba entre importadores y exportadores de café para buscar· la -
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estab1lidad de los precios así cnmo nivüles adecuados de p1oducción y cons!:!. 

La OIC, a t.ravés del ConseJO Int.erni.lcional del Café ( CIC l, con sede? -

en Londres, tendría a su cargo la v1gilanc1a del cumplimiento del Convenio -

en un ciclo crítico, 1961/62 1 en que la producc1ón mundial de café export."l -

ble se acercaba a los 60 millones de sacos mientras que la demanda sólo dl -

canzaba la cifra de 47. El mecanismo de equilibrio establecido por la ore ~ 

ra oferentes y demandantes consiste en un sistema de cuotas de exportaci6n -

mr-diante el cual se ha establecido ur. flujo permanente 't.dnto en volúmen como 

en calidad de café exportable, llegándose a precios que han resultado !'."emun~ 

radares para los productores y JUstos para los consumidores. { JJ 

Este sistema de cuotas, fija una cuota básica de exportación para cada país 

miembro, en función de la estimación de su cosecha y de las existencias de -

café exPortable de ciclos anteriores, determinándose así la proporción por -

ccntual correspondiente del mercado mundial. El Consejo Internacional del -

Café determinaba anualmente el volúmen de café distribuido entre los países 

miembros importadores, así también ln cantidad de café que iba a mercados -

fuera de cuotas, o sea, los nuevos mercados, y las cantidades complementa 

rias de café pa.ra España y Portugal, que importaban el producto de las zonas 

productoras que aún permanecían como colonias. Euto modificaba la· cuota bá

sica, la cual se consideraba para lle::Jar proporcionalmente a la cuota real. 

La mayor parte óel comercio mundial del café se hace en granos verdes y los 

precios indicativos que f'l"!neja 1a Org:in'l2a-=iOn !n't.,.rnacionill del C:.;i.fé se b:i

san :-n las cotizaciones de Nueva York para pronto embarque, el cual se cons.!_ 

dera dentro de un pla~o de 30 días desde su lugar de origen. El sistema de 

precios de cuota asigna un precio máximo y un precio mínimo para cada grupo 

indicativo de café, complement.indose con un precio indicativo general denom!_ 

nado· precio compuesto diario. Estos constituyen el indicador de la tenden -

cia de los precios en plaza del café verde en el mercado de físicos de Nuc..: 

va .York, que es el mayor mercado regional de plaza. El mercado de futuros -

se regula a través de dos cent:.ros. de comercio, que son la Bolsa del. Café y -

del Azúcar de Nueva York y la Bolsa del Mercado Terminal de Londres los cua

les. van más allá del plazo de 30 días y una situación geográfica lejana. (4) 



V-1 PRODUCCIOf'I MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE POR PAISES. 
PROMEDIO PARA LOS ClCl.OS 197ff/79 Y 1981/82; Y CICLOS ANUALES 1902/83 1 A 1986/67 

( MlJ,ES DE: SACOS DE 60 KGS. 1 

REGION y PAIS 
19'18/79 1982/83 1983/84 1984/85 1905/05 1986/87 
19fU/8?. 

NORTEAMERICA 

AAERICA Df.L NORTE, AMER,! 
CA CErlTRAL Y F.L CARlAE 

Costa Rica 1,515 2,077 1,937 2,?81 1,412 2,060 
Cuba 85 ;ir, '75 ·¡~, 

Rep. Dominicana 657 ªºº 508 60• 575 !iOO 
El Salvador 2,877 2,C:iOO 2,200 2,640 2,100 2,400 
Guatl!maln 2,3GO 2, 195 2,000 2,373 2,270 2,600 
Haití 297 434 390 343 3?4 373 
Hondurne 1,041 1.366 1,155 1,2'10 1,134 1,240 
Jamaica 13 lB 14 13 18 17 
México 2,408 2,830 3,030 3,520 2,760 3,040 
Nicaragua 890 1, 157 610 705 GB5 66Q 
P1mamÁ •• n fJ2 131 1!">2 17!"• 
Trinidad-Tobago 25 2 10 13 " ~stadoa llnidos 

fOTAL NORTEM!ERICA 12,131 13,551 11,691 12,BM 11,518 13,248 

U'!ERICA DEL SUR 

loliYia 97 119 115 103 112 109 
••rasil 22,000 9, 750 21,500 16.500 ?4,000 s,coo 
colombla ll,120 11,445 11,140 10,935 10,130 10,527 
r:cuador 1,386 1,560 1,535 1,240 1,695 1,718 
Guyana 1 o 3 3 3 o 
Par::iguay 97 248 257 217 250 ~28 

Perú 893 840 1,045 940 1,050 l, 110 
Vene%uela 102 182 ?73 316 .IOO 

TOTAL AMERICA DEL SUR 35,696 23, 965 35,377 30,211 'Sl,556 21,995 
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- --··----··--
REGJON V PAIS 

1978/79 l9H?./H3 19fl:l/84 1 ~JB4/ll!• t!JH!./llfi l!JBfi/lf/ 
l9íll/82 

---·---
A r R l G A 

Angola 511 287 ?16 ~15 ?04 ;'07 

Bnnin 16 49 44 .,, 4!l ,,., 
Burundi 436 J:J9 b!I:? '1 ~ ,!.I '•1'9 ·1'1 ~' 
CrunerUu l ,b44 1.1as 945 1,·¡45 1,895 1,645 
AfricR Central 202 298 l37 235 263 282 
Congo 53 3l 34 34 39 '9 
Ecuatorial ., 8 9 9 8 
Etiopía J ,fi20 1,708 1,592 637 1,243 1,3ri0 
O a bon 7 28 J4 39 34 39 
Clh1tr1a 23 15 12 8 8 
Out nea 74 59 " 24 44 40 
Coata de Mnrnl 4,359 4,445 1,355 4,540 4,597 4, 763 
Kenya l ,419 1,501 1,954 1,504 1,870 1,715 
Lib"ria 147 153 74 2Jl l6C 163 
Madagaacnr 1,019 823 920 1,017 1,111 1,053 
Malnwi 5 16 27 35 00 75 
Nigeria 
Rwnnda 434 376 535 541 549 5'19 
Sierra Leonn 155 226 174 194 239 ;49 
Tanzania 87~ 1,013 823 857 930 n:m 
Togo 151 28'.l 274 21' 274 ?.'14 
Uganda 2,145 2,954 2,653 2, 752 2,650 2,949 
t.alre 1,J63 1,159 l,lSO 1,340 1,310 1,420 
Zimbabwe 69 107 139 172 '"º 191 

TOTAL AFRrr:A 16,431 17,664 13, 746 16,835 18,287 18,599 

.LL..L..1! 
India 1,301 1,16'/ 696 2,250 817 1,133 
Indoneai11 :i,6?2 3,636 4,375 <1,5'}0 4,800 4, /!>U 
Mnl1111tn , 
FilipinmJ 410 490 229 5.,2 543 535 
Sri Lanka 3B 5Z 46 64 68 66 
Tailandia 65 181?. 192 275 350 360 
Viet Nam 32 25 25 25 25 25 
Yemen 44 47 .. 40 43 40 40 

TOTAL ASJA 5, 717 51605 5,605 7,Rl9 6,643 6.911 
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REClON V PAlS. 
lff/'l/"111 1ua2/0:1 l!IH:J/H4 19fM/(1!1 ltlU~/llH l911f•/ff/ 
1981/82 

O C E A N 1 A 

Nueva CaJ,•cfonln 
Papuan Guinen 795 631 9;'2 ·157 85G Bíl3 

TOTAL OCEANIA ·195 631 922 757 856 ílK' 

TOTAL MUNOIAL 70,TIO 61,4Hi fi7,S41 i•H,!j06 "/4,0btl 61,6JG 

FUBlft"f;: ForeJgn Agricultura Circular, julio 1980. 
Forelan Production F.otl111nte Dlvloion FAS/USDA. 

NOTA: LD producr.ión r.stlmadn para 3.JRunos plllnPn Jnr:luye tncivirni,.nLon fronlerh:os. F.1 aílo 1lfl Cnm1'l'l~l.ll l;:a 
ci6n del car6 com1m;i:6 alrededor dC' octubre"" elp;unon pafoe~ y"" abril o julio N1 otro~. -
Pruparedo o f'&timado Ol'JO baoe en est".nd{et.lcnA gub,•rnn111ent11!,.a. 
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V-.? CONSUMO DE C/\FB EN Pl\ISBS PROOUCI'ORES Y PROPORCION llE SU PROOUCCION TOTAI, (\) 

RP.GION PAIS 

NORTEl\MERIC'A 

AHERICA DEL NORTE, /\HERI 
CA CENTRAL Y BL Cl\RlílE :-

Costa Rica. 
Cubo 
Rep. llomlnicrtnA 
El Salvador 
Gu11temala 
Haiti 
Hondur11is 
Jamaica 
Héxico 
Nicaragua 
Panamá 
Trinidad-Tobago 
Esta.dC'ls Unidos 

TOTAL NORTEl\MERICA 

AMERICA DEL SUR 

!kllivia 
Brasil 
Colombia 
Ecu.1dnr 
Guyana 
Para9u11y 
Perú 
Ven@z:uola 

TOTAL 1\HERlCA UEL SIJR 

CICLOS l'JBJ/84 Y 1986/87 
( HH.RS DP. SACOS DB 60 J::GS. ) 

l9fl2/0l 

223 'L7 

'ºº IOll.n 
IOO ¿J, _l 

200 7.1 
335 13.2 
240 35.6 
134 ... 
12 40.0 

1700 n.s 
LOO a.o 
66 47.H 
2l !?l.' 

2ío7 wn.o 
-----· 

38'.JO 2L1 

------
]6 2).2 

8000 4'>.0 
lli'lS U.ti 

;140 lJ.J 
22 ea.o 
23 B.5 

2r.o 21.(i 
701 100.11 

11;·~1 ll.9 

80 

1986/87 VARJl\CION ' 

240 10.4 1.r. 
'75 111 ... , ll.I 

JIU 14,4 ... 
200 1.1 
100 10. l - J.O.) 
2fi0 41.0 9.3 
160 11.4 19.4 

13 43.J e.' 
1620 34.B 4. 7 

90 12.0 - 10.0 
75 lo.o 1).6 
24 ªº·º 14.J 

257 IDO.O l.7 

J822 22.4 1.9 

41 27.3 13.9 
8500 51.S f'i.2 
1871 l<.:i.l lJ •. 'I 

282 14.l 17 .5 
22 88.0 
22 ... •• 1 

190 14,h .Z•t.11 
900 75 • .Q _____ ~ -.........:.. -

l lfl10 3"1.9 5.4 



RBGION PAIS l.982/SJ 19Hfi/B7 VARJJ\ClON '\ 

A F " I e A 

Anqoln 4J 11.0 ·ll 17.?. 

BPnir1 l 2.0 ~.n 

Rurundi 1 .2 11,2 

Camerún 35 l.9 <;5 2.'J '>7.1 
Rep, A!ric.i Central IB 5. 7 '" li.O 
congo l J.J 1 '·5 
Ec:1Mtorlal SJ.1 4r,.fi 17.'• 
Et lnpln ¡,;42 4'J.O IHOU '•7.l ''·" 
Gabón 1 J.4 1 ,.5 
Ghana 34.B 1 46.6 1'1.2 
Guinea 6 9.2 "·º ·~u.o 

costa de Ho11rftl 65 1.4 70 1 .4 '1,7 

Kenya 40 2,í, 1,n 1.4 1,tJ,fl 

Liberia 6 .1,B 1 4.l J6.6 
Madagnscttr l77 17.7 l97 15. 7 11.3 
Malawi o 
Nl9"'i'l.J 45 100.0 50 100,0 ll. l 
Rwandn l O.J l 0.2 
Sierra l.eon& 5 2.1 '·' 20.(l 
Tanzant.1 20 l.9 :w 2,] 

Togo l o.) 1 o. 3 
Ur,iandn •• 1.5 51 l. 7 I0.9 
ZairP. 195 14.4 200 12.1 2.li 

Zimbabwo 10 8.5 ··-·- __ -•-· ·--'-·-s _. ___ __:_.J~_.o __ 
TOTAL Af'RlCA 2JB5 11.9 1614 12. J ~l.fi 

·----·-----------
rndia ·1003 46.J. 1200 ~1.-1 Sl.4 
Indone9j3 1114 23.4 1050 18.l - s. 7 
Malasia 145 too.o ViO 100.0 1.4 
Filipinas 510 51 .u 415 43. 7 IU.í• 
Sri l.anka 12 18. 7 JO 12.B U..b 
Viet'. Nam J5 SB. 3 JS 50.J 
T<1ihndia "' 42.5 140 20.0 
Yemen ID . .PoS 10 .m.o ·-
TOTAr, ASIA 2%8 J4.6 JOIO 10 • .l 1 .• f 

------- --------·------------
Hl 



RHGJON PAJS 

~.!!...!.!~ 
Nueva Cnl1·d•,nlo 
Papunn Guin1•.1 

T<YrAl, Ot',.~l\N l A 

·rarAf, Hurm1A1, 

l9U2/8J 

I? __ _ 

l98b/67 

1110.0 

.. __].:.....n ___ . __ __!}. __ 

\,'i .~ 1 

J'1.'I .'.l/.'J'I 

l0!1,1l 

·-·--J.::..'}_ 
! . ~. 

~· •• 7 

-------·-·-------·-· - ··-·- .. 

FUENTP.: l'areJqn A•rricultura Clrculnr, julio l'Jflll 
f'oreiqn Pn\(Juctlon Rnl inialc Oivleion f'AS/USOh. 
P1oporcitH11•r. obt1~nidd!i dr. l•1 J•rndur1·lo'tn Tul.1! lllí'rl"!l 1.i 1'1rnhw1:i(1n 1:xpn1l.ibl1•, 
Mundial y p•.1r P."lÍ1'•'"· 

... 

Vl\Rll\CION 't. 

11.J 

!l.':> 

11.0 



V-3 l»J>(lltT/l.Ctmms fJH Cl\M: EH lA.JS l'lilSY..S MIDttlROS 1Hl'OllTNKlREn OK 1.1\ UlC 
OlSTRltUJCtON Y.ff CICl.05 $f:f,RCCHlNAO<.m 

( PUJ,l'.S OB SACOS DH MJ lt'GS. ) 

-.....-------~~------· - -· -- ------~-------· 
~IOtl PAIS J962 {11 196'J/70 (2) l974/1S t:n 197•J/UO 12) 1905/0G (3) 

·-· --·-----· --------~----

!~ ~~~~ .~!!.~1! ?.~ _!!)O.O _55,0•l'.1 111~ i_l • .§..1!! ~ ~~ _!E!.!_:~ 

ílORTEAMERtCA 2~,, 71'! 54.9 2J,449 45. 7 2Z, 12~ 411.1. l'l,')71 :n.1 } -,)¡ 9·1~-. )•1 , I~ 
&stados Uni•:i<.m :?47.-;¡;; ~~1 ll ,9S2 ---;¡r.o 20,42) "'iT:"'i J!l, 1'1l ·1.-\.i 111,tll\.1) -·1n. 
Canadá l,ZJll 4!.Íl 1,497 2.<) l,f:t<J'J <.• 1 ,f, rn 1.0 l,'lO~ '·' 
EUROP1t 1~ ].!~ 2'3 ,0':>0 41L'I l~ ',4.8 2'J,'1nS 'j'í.1 H,wn 55.<I 

~ 5,429 iO,í:; 6,203 li:l ~i9 -~ ~ -rr.1 
Ft_.anc:ia 4,lJB a.o 5,0'll ·1.;> 'l,071 'l .... <:¡,0•11 8.H 
1.tnlh :.:,6'16 5.2 J, ~·11> \, 1'1f. r •. 1 4,r,r,7 n.1. 
!l~ino tJl'lidr1 l ,969 J,ij 1,0•10 l.3 2,0Ht 3.9 ~. 140 <l.t 
Holanda 2,lJJ 4.2 2,41'1 <1.'i l, 7fl'J l,I <:,40tt 4 --~ 
España l,2'M '·' 1, no ~.4 t,!i4:.! ;J.'J l,'1(10 L4 
B~l9ica/I,u11.,..mbu1tJO i,:.111 2,5 1,%'1 '·" l, l90 :!.2 l • ~41. 2,•I 
01f'li\l'!larca J ,05'1 2.1 1,07·1 l.'J ')2<1 1.7 'J6') l. 7 
Grf!cia •JA º·' Portu9J\l Jll \1,(, lH O.J '.MQ o-'~ 
!rland.!t "' O.! MI 0.1 "'' o .. ~ 
Ruecia 1,IH7 \,') l,!-171 L4 l,fi'ifl <.! l,'"t7•1 ;•.H 
Auntria "' o.o r.01 l.l 019 J,', 'J1(, l.7 
f'inlandin l,009 l,? ''ª~ LU ~{']] l.9 'cHO LI• 
!:ui~n: l,04J 2.n l,l'i;l 2.1 '"' 1.2 '" .. , 
Noruega .. , :.1 601 l. I GMJ 1.2 ·149 l.J 
ruqtieRlAVia %8 l,B O Oh l.5 J.I') 0.6 
Hunq.da 54) 0,9 515 0.9 
!JH"<\ol!} · 121 o . .z '"' 0.4 !Sl o. J 

A S ·l fl. ~ .!..:.2:..J:ll. l,~()0 '·ª -~ l.9 3,418 ú.4 ~-dE! 7,R 
Japón T;4""3T i.a l ,EJS~• J:4 3, JOl --g:;- 4,4)b ~ 
Han!] Kong "" LO 29) LS us º·' 
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REGION 

OCEAfHA 
~lll 
Nul"va z,,1,1ml.1 

OTROS (41 

PAIS l'Jfi2 (1) 

1,fiH4 

196'J/70 (2) 

491 11.•1 

li"ii~ u. I 
ltll o .. 

l.fí 310 !l,h 

l'J74/75 (2) 19n/eo (2) l'IH'i/fl6 (J) 

~, ·111 l.~ í,,n I .~ (1'1.' 

.¡1.•. !l,H •,,¡¡ l.l• 

1u•, o.,: l!M !I,. •_lf 

2~ 25 l)'i 

( 1 ) J::nto.o:; dato:; fUPron t<.•rnudo!; del c11<idr" Exp-irtacionc:s e Jmportl\r;Jonpn de c;.ifP V!!rrle por P;1is~s o Rogiorw~ df•l Mur1dc.. 
1~62-1<'172, ,1p.1r,,cido .-.n .-.1 11.mrnrin f.sladiut.lco C<:1f1•ti11t-ro, llo Jf., 1972, d•ª la O!lcin.1 P11namorl'::.1na del C.ifP.. 

1 2) OIC', "Q\HHterly St,ltH;t kcd Hullr-1 In 011 Cnfft?n", p.1rd lnr. rldn<i 1'Jl'i<l/7n, 1'374/75 y l'J7'l/f!0, 
1]) ff'd.-.r.-u:ir"111 M,1,·1nr1<1I ,¡,. C.Jfl'l"''''I ,¡,~ Culornhi.1, "Bnlf'tÍn ol1• lnformilr:it'm rntat.lístlea scihrt• c,1(c\", l'Jflfi. 1:11 P:•H·l 1·0-

lumn.1 '"' pro:-uentan <:il ,,,H tlr>I •:on::iurno di? c:,1fé en Ion país~·s rnilO'mhros irn¡>0rtild()res df" lu OIC, y.:i que f"S mínimo ('l 
voJÜm••n , .. ,r rr>f"xport.<ir•1ón. E:I consumo r>!itiÍ d('finidn por l1lU imp<1rt,"\c1onrr. tnt<lles rnl!nos rel•xportacif'llPtl "!:_ c.trnbin 
de i11VP.nt.trÍ'!U. f,.l n•t•i<port.1eión ,1!"'t:i1>ndt-• ,, un prom<'dto dH 7.r,,. !wbrc 1ori lmportacio11en LrUtil.s. 

( 4) :!':notros fH' r:orrnlrforilll impor1.1r:inn"s fracc1nn11rilln <le p.tÍ!lflS romn Chiprf', F'I ji, Sinr¡,ipur y p.:tÍSl"R <IP f\1~f.rir.1 y -
Af r l r11 ( •~n J 'I(,~ J • 

( 5) E!>t.~ C"lír.:i uirJuyP Asi<t y 0<;1 .. 11,ia. 

•• 

1 .. 

(l,;? 



y.-4 COl'IZA.ClOHES OB LOS PRlNClPALP.S PílOllUCTOS l'JHHhRlOO. 
JNPIC& ( MSE 1980 "' 100 J 

rutf'OR1'ACIONE$ PR 
OIEKBS PRI.MAR.IOS BXCLUYRNOO ''" PHTROLBO 1/ PF.TROC.EO l/ 1.0$ l'AJSI!.<: INUU2 

TflJA[,l!S. 1/ -------
UTERIAS 

Allos TOTAL ALlNBH'l'OS BEBIDM PRIMAS MF.'J'AJ,BS 

llGRIOOLAS 
SDUJJJ\ JUU\8[,,, MANUn._s TOT.._ ae SOYA T<>i'AL CAf'R TOTAL IU.OOllON T<>l'AL rLATI\ COURP. SAUDITA VEUf!?.\JEf./I 'r01'M, TURAS, 

·--------~-· ---~- -· 

1976 6E!. J 59. 7 17,8 as.6 71.6 71.0 109.0 62.J 21.2 &4.l 40.2 4i],9 6:t.IJ 64 
1977 9?..8 58.6 93.9 148.l 128.0 73 .2 76. l 66..9 n.s 59.'.' 4J.J 4~1.0 6B.0 69 
1979 n.4 67.a 90.2 107,6 79.2 78.8 03.9 70.5 26.2 62.J 44.3 ~5. f) 77 .o 7' 
1979 9;?,J 76.'J 100,5 113.9 as.s 96.0 09.l 'H.q 53.9 90.6 60.2 60.B HILO '\O 
1980 too.o 100.0 100.0 too.o 100.0 too.o 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 lUO.O 100.0 tao 
1981 8'),4 %.B 97.4 79.l 09.3 85.J 09.a 84,5 Sl. l 79.0 115.4 lHi.l %.2 104 
l9B2 8(1.6 132,l 82.5 79.6 68,8 93. 7 77.5 74.8 30.6 67.EI 11&.B 116.l 9.:?. 7 109 
1983 BS.6 fl9.l 95.l 86,l 68,4 as.2 93.5 7S.5 SS.6 n.q 102.2 101.6 V9. 7 106 
1984 81,4 El8,6 95.2 100.0 71. 7 91.4 74,2 )9.6 63.0 99,J 97.9 07.5 'º" 1985 76,0 74.'9 ?5.8 ea.:i 71.3 17.B 69. 7 29,8 64.9 95.0 fJ7.1 lll 
1986 73.l 6.5 ~ IJ 70.4 101.0 110.7 79.0 65.S 26.6 Gl. 7 42.0 99.1 ll• 
1987 79.4 67.4 12.e 73.J 50.9 105.S 78.5 34.l 81.5 109.';"\ 115 
19e9 

""º· 92.3 77.1 95. 7 78.4 56.2 120.3 99,9 J2. 7 l2l.0 
F'1tb. 90,S 77,9 BS.? 78.J 62.S 112. 7 98,6 J0. 7 106.S 
Har. 94.0 17.4 BIS..B 75.6 60.4 l.16.6 112.2 l.l.2 108.0 "" l\b<. 95.9 79.4· 91. l 74.2 59. l 121.6 114.9 ll.S l04. 5 
May, 9B.5 79.6 96.2 74.2 se.o 12.3.4 l?.2.0 Jl.8 111.a 
Jun. 104.4 92.9 118.0 74.2 5,B .• 4 l l6. 7 lJ0,2 116.2 

1/ S. •n.ii.ae Mota lltttodol6gica. ..,..., Fo11do MonetarJ.o Inter-niu::l.on11l, Z:lita.dística.s "Finaneieritll lnt.ntnac1onal c1::11 
y Unlted Nu.1ona, Monthly ·nulllltin of &tatiBtics. 

es 



NOTA METODOLOGICA: 

El Índice de bienes prim<lrios excepto Pf>tnHro incluy1! 14 !wri,.~1 d'J prer:-l<.H:1 al p,..,r mayor ( en dólares 

d(' Estados Unidos l con~;ider.:i.das como rcprl.'~Hmtativ;,s df'! los JO producto!l exportados ¡x,r los p~"líses -

df.• producción primal ia. Lo~ índices de precios de 111~ productos cst/in pondcrudos por fil 1.ngn•so me -

di.o dP rncportar.:ión ( dlO' l~lf'iA n 1970 ) dt' 9B nar.:ionc!i q11C> no pr.•rtr.nrcr·n t'll grupo rlo pals~!> industria -

les ni al de exportadores de pPtn\leo. También se prosent.:in indices p.1ra los cuatro principdlPs gru

pos de pr()ductos básicos. 

Los productos r~spt'CÍficos considerados loa eig11ie11ten ( :1;..ilvo indicnci6n en contn1rio, los datos 

dH valor unit.ario RO refl.Prc-n al total dr! ln!-1 exportJciones del producto en cuestión J. Semilla de'

soy<i: indjce df• precio!: al 111c1yrnP.•1; dr- 1.1 r.emilla dP. !mya dP. loH f.stt'ldos Unidos cm el mercado de 

Rotterdatn, expres.1do an dólares pur tonelada métrica; café ímlice de precios al mayoreo del café bra

sileño en el mercddo dt .. Nueva York CKfll'1•n.:ido on d6lnr.-s por libra: alqndán: índice del valor unitario 

del ctlqodón mc:>xicano cxpn~sadr:i en dólures por 1 ibra1 plata: indice do precios •'\l mayoreo en el 

do de Nuevn York l'Xpresado en dólares por onza troy; cobre: tndícu de precios al mayon·:o en el merca:O 

do de Londres expres<iclo P-n dólaru~ por libr,"l¡ petróler_,: (Arabia Saudit.-1): índice de precios cll mayo -

r:eo del petróleci crudo ligoro {34°-39° API) tipo Rlls-'ranurd PXprt,eado en dólares por barr,il; Petróleo 

(Venezur!la) 1 índice dP- pri;>cios al mayorr~v del petróleo crudo (24° API) tipo Tía Juana expresado en d~ 

lares por barri.J. 

El índico del ti::.t;ll de las cxport.1c1onea do lou países inúusLt.iall!s rcprr.Renta la mE!dia de los indi -

ces de• valor unjt:dri'o de lns p.lÍSP.B individuales ponderados por el.valor de sus respectivas exporta·.;. 

cionea ( en dÓlitrm~ de Esladon Unldoo ) ; mr!nUfi.lcturan: {ndicP. del valor unitario de las exporta.cJone:s 

de los paÍSf!!I indU!Jtrla!P!l cY.presndo en dólares de los Est.adoa Unidos. ( 6 l 

86. 
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v-s catl'ORTAMlEln"O DE LA PROOUCCJOH HON'OUJ'• DE CM"E l!JS.0-1980. 

' HILLOHP.S oe SACOS DP. 60 1'GS. ) 

RRS"l'O ne ASI/\ ,. 
T D T A L e r e l. o DR!.SIL COl.QKDl.11. AHl:!lHCA APIUCA OC1'.AHIA 

~'!5·~. Sl is.e ~. ü 7.) ,.7 l.6 ]8 . .2 

:.. :?~:.. 52 lii.!; 5. 7 7,:; 5,l 1.7 38.~ 

l ?~: ::J 19.:: f, •• : 5.(, l. 7 411.5 

l<::..l/'=i4 19. 7 7.1 B.~ 6.8 2.1 ~.;.o 

19:.:·ss lB.l 6. 4 9.0 7.3 l. 6 42 ... 

l ~~:. Sti 2J.5 6.A 9.1 li. 7 2.:: 50.J 

19'l6 -57 rn.o 6.5 9.~ 8,CJ 2.6 45.5 

?.-?Si ·se 25.0 7.:i 10.5 9.4 2.4 55.l 

:,9;.9 .·;;9 n.o 
'· 7 

9.8 lC.9 2.4 61.8 

:<Js~ 50 44.0 8 .o ll.5 12.3 3.0 78.B 

:..;i.sc "' 29.8 7.J 11.0 14.0 J.) 6!.. 4 

!'3~: ·¡_o:. 3·;.,.., 7.6 12. 7 12. 7 J'.4 76.0 

':.<'-- .;:i 28.9 1.i 12.!i 15,6 J.6 67.B 

196~. ¿..; 2.:.2 7 .6 13.l 17.0 ·1.4 €5 .3 

l9é4,- '$5 l!..O ª·' 13.4 15.9 J. 9 52.6 

1965/66 37. 7 e.2 14.0 18.0 4.J 82. 2 

1966/57 21.0 7.ó l3.0 16.9 4.9 63,4 

1967/68 24.S e.o 14.6 18. 7 S.J 70.9 

1968.'69 17 .o 7.0 !:?.6 19.B 5.0 63.3 

1969/70 21. o a.s 14.S 20.6 5.1 69. 7 

1970171 11.0 e.u 15.2 19. 3 5.5 59.0 

1971/72 24.6 7.2 16.4 20. 7 4.8 73. 7 

1972/73 24 .s 8.6 11;.2 22.1.i 5.2 77.l 

:"'73¡74 H.3 7.8 J".1,.¡ 21.l 5.5 66.l 

1974/75 27.5 9.0 lB.8 21.4 s. 7 82.4 

!975/76 23.0 B.5 lG.~ l~.b 6.0 72.S 

1976/77 9.3 9.3 16.6 !9.5 6. 7 61.4 

1977/78 17.5 ll.l 17.9 16.8 7 .8 71.l 

1976/79 20.0 12,6 20.J 18.0 e.2 79.l 

1979/80 22.0 12., 19.3 18.J 9.2 Ell.5 

...,_,., OSPA, •ftJREJGM' ACIU.caLTURB CIRCtILAR• • wuuos ~-
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C. EL MERCADO FINAL. 

Una vez que el café verde se ha exportado y ha llegado a su puerto de destino 

pasa a su etapa de elaboración para el consumo, que puede ser la torrefacción 

como proceso más simple o bien, la solubilizaci6n o la liofilizacíón como pr.e; 

cesos más complejos. Para esto puede existir alguna gran empresa importadora 

de café verde que distribuya a las empresas elaboradoras y distribuidoras del 

producto para el consumidor final, o bien pueden ser importadores directos 

las propias empresas torrefactoras. Esto viene a ser la Última fase de valor 

agregado, pero quizá la de mayor proporción, alccmzando diferenciales mucho -

mayores al precio del productor de café en el campo. En este mercado puede -

considerarse el comercio internacional de los cafés tostados y solubles cuyos 

precios no son regulados en el mercado de físicos de Hueva York debido que es 

más compacto el grupo de oferentes y demandantes, además de que éstos últimos 

acuden a la importaci6n de café tostado y soluble solo para complementar su -

abasto interno, como son Estados Unidos y Canadá, y en menor medida la Repú -

blica Federal. Alemana, España, Reino anido y Francia. Los países exportado -

res son Brasil con más del 70\ y a1gunos países importadores de café verde, -

los que reexportan como café soluble: Francia, Inglaterra, canacLi, España y 

la República Federal Alemana. 

Si bien el mercado secundario puede brindar el ambiente oligopólico y ol1gop

sónico, particularmente por los grupos de ambos lados que tienen la suficien

te fuerza para determinar la situación del mercado, el mercado final adquiere 

una tendencia muy marcada hacia los grandes monopolios debido a la fuerte CO!!, 

ccntración de la producción del café en sus diversas presentaciones para el -

consumo, Esto se aprecia observando someramente la participación de algunas 

empresas como la Genera1 Foods ( de Estados Unidos } , que asume el liderazgo 

en el mercado mundial de los cafés tostados y el sequndo lugar en sol.ubles, -

influyendo en las operaciones de café verde en Nueva York, principalmente cn

el mant;enimiento de niveles bajos de precios, pero· no así en los precios a1 -

consumidor. Nestlé, empresa transnacio~al de origen suizo con especializa 

ción en la industria alimentaria, ocupa el primer lugar a nivel mundial en el 

mercado·del café.aoluble. EnsequidA debe considerarse la participac.ióÍt.de ·

otra ·empresa norteameri.cana con diversificación·hacia .fá~_acos y cosméti.cos, 

Procter añ.d Gamble1 En menor. proporción está~ ia Stand~rd. Br!'nds y la ConsO

lidated Foods, de Estados Unidos1 la Jacobs, de Suiza y otros con participa ~ 
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ción marginal como Tr.hibo, HAG y Eduscho que son signlflcattvt~s para el mere!! 

do europeo de café instantáneo después de la Ncstlé. (51 



v-a EL SUilSISl'&atA COf'IP!RCil!.I. 

SUBSISTEMA 

CONDICIONR8' 
BCONC»CICAS 

l~STRUC'rUR.A OP.t, MP.R('..ADQ 

Ol'EllACIORKS f'RJHJ\RJJ\:1 
- Jntormediación de campo 
- coual9naci6n 

Ol'P.RACION SP.Ctnrul\RIA 
- enré Induatciali:!ado 

CONSUMO PINAL 

L'01PORTAM1Brn'O Dlll. HERCl\00 

Ol?L Cll.P"E 

REGULrtClONPÁJ '1SCAMt.'i 
J\!, COM.t:RCIO r.XTP'.RlOR 
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CAPITULO VI- EL SISTEMA ChFETALEllO EH MEXICO. 

Una vez cubierto el enfoque global del sistema cafetalero y desglosado el p..i

pel que desempeñan dentro del mismo los diferentes subs!stemae operativos, se 

puede contemplar otro aspecto de ese enfoque, que es el referido a la di!;t.ri

bución geopolítica, en el que los países productores y consumidores componen 

subsistemas particulares dentro del entorno del s1 stem.1 cafetalero mundial. 

México viene a ser un subsistema de éste, pero al separarlo y otorgarle algu

nas facultades autónomas viene a constituirse todo un sistema. En términos -

operativos este sistema eE especificado por sus componente!". y e!l comportamie~ 

to de ellos respecto a la disponibilidad y maneJO de los recursos existe-ntt's, 

d.:indose lugar a la conformación particular en México de los subsistemas de -

producción Agr icola, de Producción Industrial y de Comercialización. 

A. LA INTEGRACiotJ DEL MEDIO AHBI ENTE DE:L SISTEMA. 

El sistema cafetalero se encuentra operando rodeado de una serie de elementos 

que condicionan e1 comportanuanto de sus componentes y las medidas de su ac -

tuación, pero el hecho de que estos ele>mentos se encuentran rodeándolo no si2,_ 

nifica que estén fuera del sistema, sino que forman parte del mismo, inteqra!!.. 

do lo que denominamos Medio Ambiente, cuya influencia no es recíproca, sino -

uniluteral o sea que tfP.ct.ivament:e existe un condicionamiento para la opera -

ción eficiente del sistema. K.is aún, parte de los elementos del medio amhie.!;_ 

te podrían fO!'ma:!" parte interna del sistema, si de alguna manera puede in -

fluir en el comportmr.iento del medio. De esta manera consideramos algunos a~ 

pectes particulares del medio ambiente que influyen en el sistema cafetalero, 

como pueden ser los antecedentes, los aspectos institucionales, eJ pr.opio me

dio dtnbiente natural, etc. los que se irán describif"ndo p..1ra ];.¡ 11hi".".=tf"i..)n pr.:_ 

cisa de nuestro sist.cmd. cctfetale.ro~ 

1. E.L MEDIO AMBIENTE HISTORICO DEL CAFE EN HEXICO. 

El medio ambiente, como vimos en nu definición ·.dene a significar el conjunto 

de restricciones fijas, sob?:e las cuales no se puede .influir, pero éstas sí -

sobre el sistema. En funci.ón dr> ésto, los ant(lccdcntcn nobrc el des.:irr:ollo -

del sistema cafetalero en México pueden influit· <m la plancación del desarro

llo actual y futuro, pero, como acontecimientos del pasado, ya no se puede i~ 

fluir sobre ellos_ Por lo tanto co11vienc señalar someramentq algunas notas -



93 

que informan sobre los orígenes de la cafeticultura cm México, en su ind1sol~ 

ble amb1ente agrícola y agrariu, 

Siguiendo la referencia citada en el Capitulo I, se conviene en que los prim~ 

ros arbustos de café se importaron de la isla de Cuba hacia el año de 1790 y 

si bien su producción fué incipiente, ya figura entre los productos exporta -

dos por el puerto de Vcracruz en los años 1802, 1803 y 1805, según datos re -

portados por Miguel Lerdo de TE;> jada, sobre el comercio interior y exterior de 

México, con volúmenes de 21¿, 493 y 336 quintales respectivamente, atribuyén

dose a la región de Córdoba, Ver. su lugar de origen.(llAunque tambi~n debe -

mencionarse que en la Balanza de Comercio de veracruz correspondiente a 1803 

se reportan 474 quintales de café con un valor de 10. 720 pesos cuya proceden

cia puede presumirse de Cuba.(2)Para la región de Coatepec, Ver. ( ex Cantón -

de Coatepec ) , Mariano Contreras cita como fecha de introducción del café, el 

16 d~ mayo de 1808, procedente de la Habana. Cuba. En marzo de 1809 el espa

ñol .Jaime Salvet solicitó exención del pago de derechos reales munic.Lpales y 

del pago del diezmo por 25 años sobre el café qu\! produjera en sus haciendas 

de San Diego de Barreta y Nuestra Señora del Rosario de Xuchimancas, en Yau -

tepec, jurisdicción de Cuernavaca, hoy Estado de Morelos. En sesión del Ca -

bildeo Eclesiástico Metropolitano de fecha 15 de julio de 1809 se negó dicha 

petición argumentándose que en el Partido de Agualulcos, del Obispado de Oax::_ 

ca, se sembraba y cosechaba café desde el año de 1800 y en el pueblo de Acay_!:! 

can, de la misma jurisdicción eclesiástica, pero intendencia civil de Vera 

cruz, se recoqía café desde 1808, pagando diezmo el señor Pedro Hoscoso por -

ese concepto, igualmente se mencionó que en Xalapa y costa de Veracruz se cu!_ 

tivaba ya el cafeto. Sin embargo~ el señor Salvet abrió al cultivo cerca de 

400 mil cafetos en mayo de 1810.(3) 

En la zona sur de Oaxaca el café data de principios del· siglo XXI, con semi -

lla procedente de Córdoba, Ver. y cultivarla en el atrio de la iglesia de san 

Pedro Piña, Oist.rito de Pochutla, alcanzándose un mayor auge años después 

cuando sobrevino el abandono de la ind_ustria de la grana, en el Valle de oax~ 

ca, como consecuencia del florecimiento de la industria de las' anil.inns. Este 

hecho motivó que muchas familias, principal.mente vecinas del poblado de Mia -

huat_lán, e.migraran hacia el Distrito de Pochutla, estableciéndose en lo que -

hoy es el Municipio de Pluma Hidal.go y dedicándose al cultivo del caf~to, .el 
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~cmbr6 cou:¡unt:imentc con el ma1;o:. Entre \n~ emigran -

c·!"l<t nu .. v;1 ~ict1vidad se mencion<t al señor Manuel Posa-

La introducción del cafeto en el Estado de Michoacán tiene otro orígen y el 

cual se atribuye a Mariano M.iche.lena, quién después de ser Teniente del Regi

miento de Infantería de la Corona y estar acantonddo en Jalapa donde conoció 

a Allende, Aldama, Ar1as y otros, se convirtió en uno de los precursores del 

movimiento de independencia. Cayó prisionero y estuvo en el convento de El -

Carmen y San Juan de UlUa, par-a después via.jar a España. Como plenipotencia

rio de Guadalupe Victoria estuvo en Gran Bretaña, Italia, Grecia, Palestina y 

A.rab.>.a. De Moka trajo plantas a Méx.:.cc y las aclimató en su hac1end.;. de Par~ 

ta, en Ario, de donde se propagó el cult.1vo a. Uruapan, Ziracuarétiro y otras 

zonas del Estado. Se atribuye al Sr. Ignacio Ochoa el crunino del caff~ a Col~ 

ma. Esta etapa se sitUa entre los Jños 1822 y 1839. !5\ 

El cultivo del café en México adquiere su nivel comercial en 1812 en la re -

gión de Córdoba, Ver. con Juan Antonio Gómez de Gucvara. 

El café del Estado de ChJ.apas es de origen guatemalteco, ya que en 1847 el -

señor Augusto Manchinelli, i.taliano, importó de San Paolo, Gua terna la, algunos 

arbustos que plar.~t en su fir:ca .. La Chacra" en Tuxtla Chico. Sin embargo, la 

r.iayor lnfluenci.a de café se registró er, lo que es hoy el poblado de Uni.6n ju!!, 

rez, pasando de allí a todo l':l que antiquamente se denominaba Distrito de So

conusco. Se di.ce que los indígenas 1nventaron la palabra "acoxcapolli", con 

una "a" privativa que significa ''sin", y "coxi", "dormir": "Sin dormir". 

El Barón Alejandro von H\Jlt'lbo!.dt en su célebre "Ensayo Político sobre el Reino 

óe la Nueva España", aproximadamente en 1840, cita: El uso del café todavía -

es muy raro en México. En todo el país no se consumen anualmente más que 

cuatrocientos o quinient.os quintales1 al paso que en Francia, cuya población 

es apenas cinco veces mayor que la de Nueva España, se consumen al año cerca 

de doscientos treinta mil quintales". (6) 

Para 1872 se t:ultivaba café en 15 cantones de Veracruz, cuya cosecha adquirió 

una participación de 10\ en el ·,_.·alor total de la producción agrícola del Est~ 

do ocupando el quinto 1.u9ar después del maíz., el algodón, la madera y el. ta -



baco. 

En el año fiscal 1872-1873 el café representó el 8.4\ del valor de las expor

taciones nacionales. A continuación podemos observar el crecimiento de las -

ciíras por café exportado: 

Vl-1 EXPOR'l'ACIOH DE CAPE EH MP.XlCO 1825-1880~ 

VARIAClON 
A Ñ o p E s o s A N a A '· 

1825 528 

1870 12, 223 7. 2 

1871 71.,092 561.6 

1872 257' 708 3&2.6 

1873 532, 912 1&7.9 

1880 1'500,000 19.4 • 

• Variación media anual para los períodos respectivos. 

El Soconusco exportaba su producción de c11fé a Guatemala, cuando en Veracruz 

iniciaba su cultivo sistematizado con el propósito de convertir a México -

el primer país productor, en base a su posición geográfica y con los me -

dios directos de comunicación al mercado de los Estados Unidos que consumía 

más ,de una tercera parte del café cosechado mundialmente. 

Los_ habitant-es de Teocelo, del partido de Coatepec, Veracruz, introduje.ro:: el 

:ultivo del café entre 10&7-1876, estimándose para 1870 por el señor·R.ivera y 

Kendoza 1 comisionado. df! la Sociedad de GeO<Jrafía y Estadística, que oisiendo -

las Utilidades de los agricultores de 4000 pesos líquidos anuales poi un~ in• 

versión de &00, era lógico suponer qu~ seguirían aumentando las viembras y -

que al cabo de 10 años el valor de la producción cafetalera de Coatepec, se -

ría de 3 a 6 millones de pesos". Este pronóstico motivó ·que ld Legislacura -

del -Estado en 187.l. impiantara la contribución de ·1· real por arrobü de ca.fé -

producido, u la que habÍa que agregar los demás impuestos estatales •. los mW>.!_" 



cipales y el 25\ adic11 . ..nal de la contribu::1ón fPderal, desalent.:indose el -

efectc.o exp.1ns1onista di" la producc:i.ón de Crlfé. S1n embargo, P.l mercado est~ 

dounidense se abrió al café y al té eliminando los 1mpuesto9 el la importa -

ci6n desde el 1° de julio de 1872, por ic que: Veracruz exportó .; Nueva Or -

lcans 2,060 sacos en 1873, 3,6~5 en 1874 y í1000 a 1875. El c¿¡fe ::iex1cano -

t(.>nÍa la más al··"i cotización, excPpto C'l dr! .Java, en ese mercado. 

El cs-:.:.bleclmi!?nto del fe1roc<ir!·~!. di':' Vr.>rdcruz a Jalapa estimulé a la agr1 -

cultura del c.:intón, p.J.r<:1cularmr:>ntc~ para <>l cafC, concebido como un elemento 

de riqueza que podría semb!"arse desde las vertientes del Cofre di'! Perotc ha~ 

ta la costa del Golfo. (7) 

Colima tuvo una gran promoc1ón para el cultivo del café a través d~ di::;posi

ciones protectoras basad.'..lS fundamentalmente en la experiencia cafetalera de 

Costa Rica traída por el diputado Ramón R. de la Vega, estableciéndose que -

Colima y el sur de Jalisco podrían producir tanto café como Costa Rica.(8)El 

7 de dgosto de 1873, la Legislatura de Colima exent.aba. del pago de contri -

buc1oncs por diez años a les terren:Js y capl.tales empleados en el cultivo y 

benefl.Cio del café. Se libe:-aba ta:nb1én todo impuesto, aún de los municipa

les, el café en g:·ano cosechado en el Estado, su extracción, internación, 

consumo y expc:-~ación, concediéndose además una prima de 500 pesos al produ~ 

tor que compre.baba haber cosechado en una zafra los primer".:ls 100 quincales -

producto de las plantac1ones deriv<'ldas de esos alicientes. 

Aunque el Bolet.ín dl' la Sociedad de Geografía y Est..:idístic.:i rec0mendaoa a -

los demás Estados productores de café seguir ~l ejemplo de Colima, no ex is -

tia un ánimo qen~ralizado, pues en Oaxaca no aceptaban una legislació:i pro -

tectora mientras no hubiera buenos caminos y ferrocarriles que hicieran cos

t.eable su explotación en gran escala, Michoacán estableció un impuesto de 4 

rriales por cada arroba producida, lo cual se consideraba cxcc::;:ivo, uru.:ipan 

se habiá distinguido como una región próspera sembrándose 200 000 cafetos -

en 1870. para inc!"ementar la producción· a 5 000 quintales anuales. (9) 

Los finales del· siglo XIX y los inicios del KX son caracterizados_ por 

gran· ~Tiestabilidad política con sus consecuencias sociales y económicas,. do.!! 



de las cifras estadísticds no son confiables durante el porfl.riato y pr.ict.1-

camente se carPce de ellas dur<1nte el mt:lV1mirnto revolucionario de lqlO, cu

ya acción destructiva influye considerablemPnte en la producción de café. 

Sin embargo, dentro del auge económico del régimen porfirista lograda a tra

vés del capital extranjero y la explotación de la mano de obra, st• registra 

una producción de 50 000 toneladas de Cdft'.- en 1907, ubicándose dentro de loB 

principoles p=oducto::; agrícolas como la -::aña de azúcar, ~l maíz, el tf'1qo, -

el frijol, el arroz, algodón, henequén, aJonjolí y e.i ':i!.baco, En f:'l lapso -

de 1895 a 1910 1.i agricultura crt!c1ó a un =itmo de 1.r,i anual, mientras que 

el producto naciondl aumentó al 2.9'\ anu«ll. l,c•s (erracarr1les fueron de 

gran significaci.ón para la economía de la época, abaratando los costos de -

transp::lrte y pí!rmiticndo la ampl.lación de la producc16n para el mcr:;adc ir. -

terno y el de exportación. En este mercado se destaca ta minería que crecu 

a un ritmo dP 5,9, anual en función de la demanda externa. llOl 

La lucha armada nos deja un vacío de información sobre el comportaml.ento de 

la clctividad económica• la cual se ve interrumpida y con resultados desastr~ 

sos para 1921. La producción física de la minería sólo alcanza el 60\ de la 

de ·1910. La producción manufacturera se reduce en 9'- y la agrícola en 3\. 

La producción de café se ve reducl.da a 36 000 toneladas en 1920 y para 1925 

aumenta casi un 30\ dentro de la etapa de reconstrucción 1921-1929, cuando -

la producción agrícola. disminuye 11\ en todo el periodo. En 1927 se consid~ 

raba una superficie cultivada de 100.0 Has. con una producción de 509 000 t~ 

neladas. Para 1931, el estado de Vera.cruz. se había convertido en el produc

tor de café más importar~te de la república, figurando su producci6n anual de 

un 43.84\ a un 48.04\ del total del péi.ÍS entre los años 1925 a 1932. (11) 

Puedo;> 1nferirse que a partir de la revolución agraria fueron devastadas las 

plantaciones cafetalerus del estado de Morelos y se inicl.ó el decll.voe a~ la.

producción en Hichoacán, Colima y Jalisco. En Michoacán se opt:Ó más tarde -

por cultivos de mayor rendimiento económico como el aguacate y el mango, de

jando al café a nivel de huertos familiares cuyd producción se deStina al 

consumo doméstico. En Colima y Jalisco se hizo poco atractiva la producción 

de café, pt:!ro no se prescindió de ella, por lo que aún pueden encontrarse C! 

.Fqtales que datan del. siglo pasado. pero con r:endimientos ínfimos~ 



VI-2 PRODUCCJON Ot.: CAPE f:N HP.XlCO EN !<})} 

O N A S 

Cer.tr,;:1 d~ VPrüC'"l"'.t7.. 

Tabas::-<-· - Chiapas 

Pc·chct la 

P~aya Vicente 

Total en el País 

PRODUCClON 
KGS. 

14. ){13,0g) 

ll '458,970 

:: • 587. 42(1 

1'S2.,,728 

l '~IR, 22i 

32'B74, 1C.7 

35 

__ 4 __ 

100 

F'UE!:"fE: El café, Departawentc de r:st.uci•.:is Econ6m::.::os de lu Seci:etaría de 
i::conomía con datos do;>! Depto. de Estadíst.i=a de la Secretaria de 
Agricultura. 

VI-3 PRINCIPALES MUNICIPIOS PROOOCTORES DE CAFE DE LA 
REGION CENTRAL DB VERl\CRUZ EH 1931. 

MUNICIPIO 

Coatepec 

Arr.atlán de los Reyes 

Juchique de Ferrer 

Huatusco 

Misantla 

~toyac 

córdoba 

Teocelo 

Resto de Vera.cruz 

TOTAL _ZONA CENTRAL VERJ\CRUZ 

TON ELADAS 

1, 800 

l, 240 

1,000 

840 

700 

560 

500 

320 

~ 
14, 364 

PARrICIPACIOH 

' 
12. 53 

8.63 

6.96 

5.85 

4.87 

3.90 

J.48 

2. 23 

~ 
100.0 

FUENTE: El cáfé, Departamento de Estudios Económicos de la Secretar.!a de 
Econ'omía con dat~s del Depto. de Estadíseica de la Secretaría de 
Agricultura. 
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Los niveles de producC'lÓn de caf~ se rnant!.enr.n c~"ls1 estáticos en las ve.tnt.(• 

años comprendidos entre 1925 y 1~14':, res1nt1éndose la depres1ón m1.rnd1al sur

gida en los Estados Unidos en 1929. Se estima que entre 1936 y 1937 se ini

ció la expansión del cultivo aqrícola alcanzan:b 123 Has. en 1940 con una pr~ 

ducc.ión de 537 000 toneladaz. P,:u·a 1945 y;:i. se ha superado la deprC'516n mun

d1dl y se encuentra ~1n su fase final (>l confl1cto bélico. Mf>xico se incor~ 

ru al des.:irrollo -:conóm.ico impulsado por la expansión de Ja demiinda del m<'.!r

':"<..1do f>xternu; por la política 1ntern.J de construcción de obras públ.1.cas; }' -

el impulso dado a l<'t demanda global por la ::iegunda Guer1·a Mund1al. Patt.i.cu

larmente el café Juega un import.:.nte paPoel en c.-.stc nuevo proce!;O. Hacia 

1950 se incrementa l.J demanda de café como consecuencia de la restauración -

de las econamÍdS de los país('s bel1qe~an::es, incorporándose Héx1co al movi -

miento expans1onista que dió origen a un gran número de nueva5·pl<.1ntaciones, 

cuya producción saturaría el mercado a fines de los cincuenta con la canse -

cuente caída de los precios. En 1955 adquiere el segundo lugar entre los -

productos agrícolas de exportación, contr1buyendo con el 11\. de las exporta

ciones totales, después del algodón que aportaba el 25~. 

Conviene destacar que la s1tuac1ór. ag:caria es determinante en el desarrollo 

de la ~afet1::ultura .;.,:-; ."1.-ixico. S.:. bien los problemas de la tierra se venían 

gestdndo desde la C.-::lonia en el S1glo XVI, cuando se establecieron las enco

niendas y las mercedes reales, estcs tuvieron una mínima repercusión en el -

flor(>".:'itni'!'nto del cultivo del caf-:'; ~n la •1·..:e\'a España. •ramp:ico puedt? adjud.!._ 

carse al virreynato, corno entJ.detd de gobierno, la primJ._cia de sembrar cafe -

tos importados, ya que lu inJcJ.at..1va part.i6 do.? hacendados particulares que -

pudierC"!i :dentif1car las carac::.eristicas de sus posesiones agrícolas en Te

rr.it..orio de la Nueva España con las de aquellas otras tierras colonizadas -

por la Corona Española en las que ya se había adoptado el cultivo. La pro -

blcmática. agraria se vincula con la producción de café desde principios del 

siglo XIX sufriendo los embates de la guerra de independencia que tiene un -

f:.:ertc orígcn agrario al igual que lan Leyes de Rcforrnu que e::;t.:i,bleciei:or. la 

nacionalización de los bienes del Clero a mediados del mismo siglo XIX. La 

verdadera crisis agraria estalló er. 1910 cuando se decidió buscar la redis -

tribución de la ti~rra del territorio nacional que se en~ontraba distribuido 

en 56 825 haciendas y propiedades agrícolas detentadas por. gra:~des terrate -



nientes y las compañías deslindadoras, de oriqen extranJeto, que ll~·gar-.)n 

adueñar-se de la cuarta parte del territorio nacional. 

100 

Las haciendas caracterizadas por sus grandes extensiones logradas a expensas 

de las comunidades indígenas y de las pequeñas propiedades, persf:lguian además 

controlar al mayor nÚmero de gente posible, como eran los peones acasillados, 

aparceros, arrendatarios, empleados pennanentes de diversas caracterist1cas y 

jornaleros "libres", ya sea permanentes o temporales. Una forma de control y 

de explotación adicional fué la "Tienda de raya", que pertenecía a la hacien

da y mediante la cual se establecía la esclavitud por deudas que ataba a los 

peones y sus familiares al patrón, de generación en generaci6n. La hac.!.enda, 

constituida como la gran unidad económica orientaba su produccJ.Ón al .:terca.do 

aproximadamente en un 50' y el resto lo destinaba al consumo interno. Su -

principal actividad era la agricultura extensiva con bajos niveles tecnológi

cos y de capitalización. por lo que utilizaba esa mano de obra abundante ser

vil. y asalariada. 

Podemos considerar que la crisis de 1910 se centraba en la explotaci6n hacen

da ria que conjuga los problemas agr.:lrJ.os de tres tipos de, general izando, pr~ 

piedad y que son: la propiedad comunal t la pequeña propiedad individual y la 

.::;ran propiedad territorial. La l.nterrelac::ión conflictiva se centra en des ª.!!. 

pectas fundamentales. entre la propiedad comunal y la propiedad privada, y -

J?Or otra part:e 1 entre la gran hacienda y el minifundio, privado y ejidaL. {12) 

Es_ oportuno mencionar la C.! ta que floger Bartra hace de _los dos ca.minos defin.!_ 

dos por tenin en e~ desarrollo capita1ista. de la agricultura: 

l} La antigua economía terrateniente ligada a la servidumbre se transfor.a -

lentamente en una economía empresarial capitalista ( tipo "Junker" ) , mer

ced a la evolución interna del latifundio. 

2 l Un p~eso revolucionar.lo destruye a la antiglla economía t:erratenienee 1 a 

las formas de gran propiedad y a los sistemas de servidumbre, dando paso -

al desarrollo de la pequeña hacienda campesina, lo que a su vez pi-ogresiV!_ 

mente· se irá descomponiendo ante e1 embate del capitalismo ( tipo "farmer"l 
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"cualquiera dE.· los dos caminos lleva a la tc>mpn ... so agri,...ola ,:,~p1talistu en un 

procei:;ci de dcscar.ipe~1nizac::1ón y dt- sustitución dC:-1 sistema de p.Jgc• en tr<:ib..i:)o 

( u otras formas precapi.tal1stas ) po1 el sistema de salarios. La descampes_!. 

n1zac1ón es en 1ealidad el nacimiento de un proletar1ado agrícul<i arrancüdo 

con mayor o menor violenciu a ld tierra; el lo solo puede 0curr1r paralelamen

te a una acumulación de capital y a ur,'! concentración de la producc16n -:tu~ -

t1ene p-:or base -:.: trabaJO asalaria.do. Es:.e procesa S.HJ'Jt...· los lltieamient:os r1e 

le que !-!arx denom1nó la úCUmulacJ.<..)n 0ng1nariu de capital. Marx consld€'r6 e~ 

un =:-nc.-~pto importante el de la renta de :.a r,1erra, que permite explicar -

lu ex.:.!'-::enc1a de la claS(' rerraten1tnte qu'i" pcrc.ibe d.icha rPnta sin afectar -

la realJ.zaci6n de la ganancia normal 1 media ) por [l<"lrte de otra clase social: 

la bur?:Jcsia agraria. En la via inglesa def:.nida por Marx se encuentran tres 

clases: el te!"rnt.eniente. el capitalista y el obrero agrícola. sólo la exis

tencia de una supcrganancia en la producción agrícola puede explica1 que el -

capitalista pueda ingresar la tasa medl.a de go.nacia y además pagarle al pro -

pietario de la tierra una renta". 

Con base en estos esquemas se ha calificado a la época prerevolucionar.:.a de -

fines del siglo Y.IX come tlpo "JUnker" y :1pc "far:ner" a las formas campesi -

r.:;.s sur3idas de: ,?rvceso revolu~.i.onaric· l:JlC1-l917 que de hPcho cons:ituyó una 

revcluc:..ór. bun::g;..;!:o;a ":::ont.ra :a :r::.sma bu1guesia". la cual nunca perdió el con-

tr':'l del aparato del Esta.do. 

"Er. sus comienzos. la revc-luci6n era .. :."' problema de una parte de: la burguesía, 

cansada de la arbitrariedad porfir.:.ana.. Intervinieron luego la pcquef.a burgu~ 

s!a. urbana y ,.1 campesinado pobre que en la sucesivo tendría un peso decisivo 

en su desarrollo. El. proletariado aqr icola propiamente dicho, es decir, los 

peones acasillados de las haciendas, prácticament.c n.:. se movió hasta 1934. 

El proletariado urbano se organizó para la defensa de intereses estrictamente 

gremiales y hasta desempeñó el papel de fuerza contrarrevolucionaria al ser -

vicio de la gran burguesia en lucha contra el campesinado. (13) 

En efecto, las condiciones agrarias determinantes del actual panorama tlel ca!!!. 

.._,{ po provienen de la puesta en marcha del Primer Plan Sexenal. elaborado en 
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1933 por el Part1do Nacjonal Rcvo!uc1onario para apoyar la cdndJ..datura. del Sr. 

general Lázaro Cárden<ts a la Pr~!"'~dencia de la Rcpúbl1ca, cuyas tendencias en 

materia agraria fueron ideas de Plutarco Elías Calles planteadas por los dele

gados a la Convención: 

El Partido Nacional Revolucionario señala como principal y apremiante obliga

ción e la de llevar a cabo ) : 

I. rrdccionamiento de l.Jtifundio.:., en cumplimiento rj~ lo que estatuye la pa!. 

te relativa del Art. 27 de la ConStl.tUción General de la República, ya -

sea hecho por los dueños de dichos inmuebles o en la forma de expropia -

ción forzoRa prescr1ta por el mismo precepto constitucional. 

II. Redistribución de la población rural, bu~cando nuevds regiones agrícolas 

en las cuales puedan ser establecidos los excedentes de población que• -

por cualquier causa, no logren obtener en el lugar de su primitiva resj -

dencia tierras y aguas bastantes para satisfacer sus necesidades. 

III. Colonización interior, llev<lda a cabo por mexicanos, de conformidad con -

los principios que inspiran la ley vigen.t.e sobre la materia. 

Además de la distribución de las tierras y aguas de que se ha tratado, y 

de llevar a cabo una obra tenaz de promoción agrícola, es menester organ.!_ 

:::ir il :!..e:, pr.:..iductores del ca1".pc 1 a efecto de preparar y abrir los canales 

destinados a derramar en una forma más justa y humana los beneficios del 

crédito, y de estimular la formación de sociedades cooperativas, compues

tas .por los diversos t.ipos de agricultores que la Revolución ha creado y 

trata de hacer triunfar en el c¿¡mpo económico. Cl4) 

LLBvada a cabo la repartición de la tierra, se debe buscar la mejor forma 

de .:tlcanzar el aumento de la producción agrícola, mediante la conveniente 

organización de los ejidatarios y agricultores, la introducción de los ' -

más adecuados cultivos, las rotaciones y cambios que en ellos aconseje la 

técnica·agr!cola, la adopción de sistemas de selección de semillas, la i~ 

dustrializ~ción de productos del trabajo del campo, el empleo en la forma 

más qe~eral~zada posible de maquinaria_ desti!la.da a aumentar. ~l. _rendimiep

to o a hacer más rápidas las laboies, el uso de fertilizantes, el aprove-
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cha.miento integral, coml•rcial e 1nciustnal de todos los pr..:iductos y sub -

productos de ld tierra, etc. 

En suma, se d«:>ber.i desarrollar por el Estado una intensa accJ.Ón 

da a elevar el nivel económico y técnico de nuestras explotaciones agric~ 

las combatiendo, hasta hacer que desaparezcan, las formns rutinarias que 

la tradición ha mantenido en el t.rabaj~ del campo, y estableciendo cen -

tras adecuados para la conveniente zelección y dJ.str i.bución de semillas y 

fertilizantes. {15) 

El nuevo Código Agra.ria establecido por Cdrdcna.s en 19)•1 ampliJbLl la buse Sú -

e.tal que ibd. a permitir el desarrollo de la producción comerr::.ial en el campo -

al multiplicar el número de "sujetos de dere-cho agrario" cuando se reconoció -

a los campesino~ de la::; haciendas el d2recho de pedi:- ticrran. 

A partir de esta época, se van conformando las características de la tenencia 

de la tierra en México, coexistiendo las formas de: en propiedad, en arrenda -

miento y en aparcería. Como nuevas formas se presentan la parcela ejidal y la 

colectiva ej1dal, así como la propiedad comunal de los pueblos y una forma co!!! 

pletamente primitil..-a, que es la posesión esporádica o temporal de tierras pro

piedad de la nación o baldías. La tenencia comunal es una característica so -

bresalientc del sistema de tenencia en México, sin embarqc la que predomina es 

la individual, que ejerce directamente el propietario de la tierra o sus rcpr~ 

sentantes ( administradores o encargados ) . l.as propiedades comunales consis

ten generalmente en tierras forestales o de p.:istizal es y sólo en muy pequeña -

proporción contienen t.ierras de cultivo. La tenencia en propiedad privada es 

actualmente la fornia agrícola más dinámica y progresiva del sistema nacional, 

m1entrds que la t.enenc.ia eJidal adqu1ere ca1·acteres semejantes a los del m1n1-

fundio y la propiedad comunal, que resultan ser los dos sectores más atrasados 

e inconvenientes del sistema en propiedad, y ellos se encuentran, respectiva -

mente, ~n el ejido pa:rcC?lado y la posesión comunal. La posesión ejidal indivl 

dual consiste totnl:nente en tierra de labor y está representada pc>r la parcela 

ejidal ~ l.a posesión ejidal comunal., consiste casi totalmente en tierras de 

agostadero, montes y eriales, se refiere al conjunto de las tierras del ejido 

Y _pertenece a los mismos ejidatarios que ya poseen las tierras de .labor. ( 16) 
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La agricultura ejtdal tiene un marcc:ido Cdrd::t:e1 de suos1stt~ma que se traslur:-e 

en la. exager,1d~1 J..>reponderancia que muestran los tipos agric.0la y mixto 1 .;1gri

cola y ganadero ) , y contrasta con la agricultura en propiedad privada, sobre 

todo pcn la pequeñez dE+ su ganadería de cría y engorda y la 1ns1gn1ficanc1a -

de la explotac1ón forestdl. Est<i situactón se or1ginri en la concepc.lÓO mir.me. 

de la reforma agraria, que fundamcmtalmente consistió en la dotación de una -

base de subsistenc1a. para los asalariados agricol,Js, /" que el minifundio qu!! 

daba conf1gurado como uno dr. los rasgos princ1pales <le la reforma agr<iria de~ 

de el inicio del reparte ;:igrar.io in1ciado por Venustiano carr.lnza conforme al 

Plan Veracruz, qul'O! no era otra cosa que ld ley <lgt:.J.r.la del 6 de enero de 1915. 

Para 1920, la superficie media de las parcPlas di.str1buíd,1s no er~1 mayor di::' 

0.4 hectáreas. Entre 1915 y 1934, 18 añoG de vida inst.itucional, se habían -

entregado 11. 7 millones de Has., lo cua.l rl.'pn•ser.taba .:-crea del 6i. de la su -

perficie del p.i.í s. 

Durante el lapso de 1920 a 1934 la superf:.cif1 media de tierras cultivables r~ 

partidas aumentó a 3.6 hectáreas, elevándose a 5,75 he-=táre<l.S al f"inal de.! s~ 

xenio cardenista, las cuales seguían siendo insuf1c1entes para. convertir .:t 

los ej1datarios en verdaderos campesinos. El mér1to histórico do haber .inst.:!_ 

tucionalizado la reforma agraria en México corresponde a Lázaro Cárdenas, 

quién en sólo seis años entregó 20.1 millones de hectáreas a los campesinos. 

De 1940 a 1958 sólo fueron distribuidas 12.J millones de Has., demostrándose 

un drástico receso en materia agraria. Fueron otros rubros los que interesa

ron a esos tres regímenes comprendidos en el período: el desarrolle indua 

tria!, la ampliación del capital social fijo y el aumento de la prcducción 

agrícola. { 17) 

Durante la etapa denominada .la contrarreforma., iniciada por M.iguel Alc:>mJ.n fué 

evidente el v.iraje de la política agraria a favor de la propiedad privada y -

P.l estancamiento del reparto en la forma de tenencia ejidal, plasmándose es -

tas modificaciones en el Nuevo código del 31 de diciembre de 1942 y en el ar

tículo 27 constitucional, reformado el 31 de diciembre de 1946, las eua!es -

conviene mer:cionar en virtud de que la propiedad privada destinada al café se 

incorpora a las superficies inafectables por constituir un cultivo cuya pro -

ducción se destina a la exportación para la obtención de divisas 1 aunque es -
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t.a.s supl.•rf1c1er. 1nafectdbles pudi.eran tener cultivos menos rent<lblcs, sentán

dose así las bases para t:! desarrollo capitalis!:..:s de la agr iculturd sobre una 

def1nici6n 1.mprecisa de la pequeña propiedad ( pr1vada 1 Y cuya excesiva fle

Xl.hJ.lidad se observa en el siguiente cuadro: 

vr-4 
características de la t.ierr.:i y tipos Superficie 
de explotación inafectable ( Has. ) 

al Tierras de riego 100 

bl Tierras de temporal 200 

e; Tierras de agostadero de buf:na c.il idad 400 

dl Tierras de monte o agoscadcro en regiones áridas 800 

e) superficie de riego destinadas al culuvo del algodón lSO 

f) Superficies dest.i.nddas a la producción de plátano, e~ 

fé, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vaini_ 

lla, caña de azúcar o árboles frutales 

g) superficies dP.st:.nadas a la ganadería: 

l. En reg:.oncs trcpicales con un al!:o i.ndice de agos -

:::amiento ( 5 Has. por cabeza de ganado mayor 

.;.. En regiones áridas con un baJO indice de agostadero 

( 60 tta.s. por cabeza de ganado mayor ) 

300 

2, 500 

30,000 

FUEH'l'B: Aguilera Góir.ez Manuel, La Reforma ;..g raria en el Desarrollo Económico 
de México, Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, México, 
1969, p. 148. 

Se presenLa un rango d'?tn"'-SÜ\do abierto para definir la pequ~fia propiedad la -

cual puede Constituirse de 100 Has •. de riego o 30 000 Has. de agostadero, ju~ 

tl ficándose aparentemente en la rentabil.:..ciad diferencial, no siendo otra cosa 

que el encubrimiento de una nueva forma de tenencia de la tierra, el neolat.i

fundismo. En el caso del. café resulta paradójico que se consideren 300 hect~ 

reas comq pequeña propiedad cuando la producción cafetalera de México se ob -

tiene principá;tmente del minifundio, cuya extensión de menos de 5 hectáreas -

de tierras de labor es insuficiente para proporcionar 1os rcc':1rsos minimos ~ 
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la subsltitencia de una famil.i.t cctmpes1na, por lo que el min.ifund1sta rea

~ iza l ctborps al ternas como as.• l.:i r Lctdo en otras explotac1c10r~: agropecuarias, -

produce artesanía, se dedica al pequeño comercio o bien se suma a los desem -

plra.dos urbanos. 

En su balance de la estructura territorial mexicana, Gutelman est<'t.blece que -

la estructura aqrari<1 mexicana no corresponde a los deseos expresados por el 

::onJunto de las masas campesinas que 1niciaron la revolución de 1910. Las e~ 

~~nidades despoJadas no han obtenido la restit.ución de sus tierras con la 

creación de los ejidos. El CJldn, que se proclama en alta voz "creación ori

ginal de la reovolucJ.Ón mexicana" no es -en el plano estructural- sino una fo.E. 

ma particular e institucion.::i.lizada del sistema minifundista. Se estima una -

proporción similar de pequeños propietarios de menos de 5 Has. que sumados a 

los ejidatarios representan un 65\ de los ca:npesinos mexicanos que son mini -

fundistas típicos que explotan apenas el 17\ del ter~itorio cultivable, mien

't.ras que menos del l\ del "campesinado" concentra 42\ de las tierras labora -

bles. La revolución mexicana eliminó en gran parte la hacienda tradicional. 

IntroduJo un si.stema en que la situación social del campesino no está ya de -

terminada exclusl.\•a:nente por el ~amaño de su propiedad ( o su tenencia } sino 

:¡ue su e-lement:.o esencial, su factor decisivo y condicionante es la acumula 

ción de capit:.al. ¡ lBJ 

Estos element:.os podrían considerarse, en cierto modo, suficientes para de?:icr! 

bir el medio ambiente que con sus antecedentes históricos determina le:;. opera

ción actual del sistema que con un enfoque analítico se concibe una sucesión 

<le eLapas d~nt.ro de una p.lUtü. que- puedi:-· c:er det~rminable o meramente ci.rcuns

ta-ncial, sin que esto signifique necesariamente que l.as nociones del p.L.:iceso 

histórico consti.tuyan la base para i.ntecpretar todos los fenómenos del siste

ma, sino que dt:!ben considerarse como modelos de los procesos de cJ:ecimiento,

de evoluc~ón, de surgimiento de lo novedoso y de creación en forma tentativa. 

Los modelos del proceso histórico consideran la dirección, los cambios cuali

t:.ativos, las influencias ideológicas y las novedades que normalmente se ubi -

can en e.l avance tecnológico. Nuestro proceso histór~co en el sistema cafet~ 

lero implica también los cambios cuantitativos los cuales est.in recíprocamen

te vincu1ados con los cambios cualitativos y hacen posible det.e:ani.nar la pau

ta seguida en la evoluc.ión del sistema y utilizar los parámetros de medición 
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cOmC'l elementos b.isJcos p.1tu el pronóstico de un ccin1pnr .. aml~ntc.. fut.un.'. l...1~ -

conclusiones fundamentales que o<- dl'..'rivan de la di:scr1pc16n con pn.~te:;:.lOnPs 

analíticas del metUo amb1el'l.te histórico del sistema cafetalero en Móxico son 

lns siquJentes: 

El cultivo del caf~ en MCxico t.iene un odgen de transfr.orcncia. colonial a 

fines del siglo XVIII. 

bl l.a propaga~ión d~ la sernill<l fué produc:t.o de ucc.i.ones vis.1.onar.s.as de colo

nizadores espafloles p.:irt1culares que asociaron los amb1e1<':C$ -:af•~taleros -

ya conocidos en regiones t.rop1cJles de AmérictJ n de et.ros c-ont.inent:es con 

ambientes similares .en Territorio de Nueva España. 

e} Esa identl.ficación de ambient~s fué determinante para producir la !:;ir;ü~l.ó -

sis del medio natural con un nuevo cultivo que era pr.?metedor en términos 

económicos por lo cual se fué diseminando haci<1 las rf!giones apropiadas. 

d) La revolución aqraria mexicana de 1910 t\.l.VO efectos not.a.b:..es como: 

- Serios estragos en las dimensiones de las plantaciones de café 1 llequndo 

casi a su desaparición en estados de origen como Morclos, Collma y Jali~ 

- Dist:.ribuci6n de grandes ext:ensioncs t.errl.toriales qi:;e -:;onstituÍdn 1 os 1~ 

tifund 10.s ocupados por la hacienda porfir:iana . 

.. El fraccionamiento sucesiva de estas grandes -:xte;r,s.icnes de tierra. cr:>m:a 

pr".J'ceso de: reforma agraria ha dado luqar al minifundio ::eme unidad de -

producciOn ag.rícola encontrdndoze e~tas dimensiones en pequeña propiedad 

o en ejido 

- El reparto ag:rar.io afectó haciendas cat:etc.tl.::ra~. las cuales fueron frac

cionadas en pequeñas parct'.3las con plan~ación dC! café , cu)"os nuevos pro

pietarios o usufructua:-ios conforman la act:ual población de ''pequeños .... 

productores de café", como dominante en la estructura productiva del ca
f~é. 
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2. EL AGROECOSISTEM/\ DEL CAFE EN MEXICO. 

Los elementos de la naturalezd que permiten la ex1stenc1a del cultivo del e~ 

fé eales como la humedad, la altura sobre el nivel del mar, la morfología de 

los suelos y los v1entos conforman el medio ambi.ente natural que si.gnifica -

la restricción fundamental del sistema: las condiciones climáticas. El café 

aunque es un cultivo perenne. requiere cond.icioncs muy específicas de clima 

subt.ropical que logran integrar el agroecosi-stema cafetalero, dentro del 

cual se mezclan sus elementos en diferentes proporciones para influir en la 

adaptación de ciertas especies y var1edades, así como en la c<1l1dad y rendi

miento del café. 

En el caso de México el medio <lmbi.ente natural del café se encuent.ru. distri

buí.do principalmente en zonas abruptas de las inmed~aciones serranas y con -

gran .influencia de la humedad que proviene del Gol fo de México o del Océano 

Pacífico, permitiendo el cultivo del café en .tos estados de Chiapas, Vera -

cruz., oaxaca, Puebla 1 Guerrero, Sd.n Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo, Jalisco, 

Colima, Tabasco y, marginalmente, Michoacán y Querétaro, los cuales confor -

Territorio con porciones orográficas de la Cordillera Neovolcánica -

que se extiende del Atlántico al Pacíf1co casi s1guiendo el paralelo de 19"', 

de las S1erra Madre Occidental, Sierra !iadre del Sur, Sierra Madre de Oaxa -

ca, Sierra Atravesada, Sierra Madre de Chiapas y parte de la Sierra Madre -

oriental. 

Conviene detallar las características de esos elementos que conforman el 

agroecosistema del café en México. 

a. LA TEMPERATURA, 

Los reportes de investigaciones técnicas realizadas en Brasil en 1970 ( Ort.e_ 

lani ) respecto a los requerimientos de temperatura en sus fases de desarro

llo señalan que "a temperaturas medias de 34 º e el cafeto sufre daños perma

nentes; la fructificación requiere de temperaturas de 26• e durante el día y 

de 20° C en la noche; y la maduración exitJe temp'!raturas de 21° e en el día 

y de 17° C en la noche". 

En México, el Instituto Mexicano del Café cuenta con registros de .109 estaci.e_ 

nes distribuidas en 63 zonas en las que se agrupan 333 municipios ca.fetal.e -

ros,"· resumiendo los datos de temperatura como sigue: 
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Teriperatura Máx1ma. El promedio varia entre 21.3 •'e paro. 1.a Unión, Zihud -

:<:uf.la, Pue., y 30.6" C para San ,1u.;:in de las FlO((!S, f.\t.oyac de ~lvarez, Gro. 

Ter:iperatura Mínima. La media oscila entre 10° C p.ua Chapulhut1cán, ttgo. y -

: ~·. 9° e pilra San Juan de las Flores, Atoya.c de P.l ·1.i.rez:, Gro. De manera (!X -

cepc.ional, sin que pueda considerarse un fenómeno cíclico, !:ie pr<o>sent.dn tem

peraturas tan bajas que or1qinan nelada::> y conscc!.lentemente la pérdida de e~ 

se<:ha y de lu.s plantaciones. Est;;> fenómeno se ha reg1st.rddü en tos e5t.ados 

de San Luis Pot.osí, Hidalgo, Puebla i Veracn.;.;, en los años 195l, 1962 y 

:."°7"4 en un.:. cx·~cns16n de: ::::,cr:H) h•.:ct.áreas clpro:w:1mc1d.:imi::-nte. Pa1·a el último -

<.f • .:· 1.a porc.!Ón afer:t.ada severa1ncn'::e tue la de San Lu.Ís Potcsi donde la hela

da. destruy6 totalmente la plantacJón cafetalera. 

:-emperatura Media. El promedio varia enr;.re 17.5" e para Acti¡:;an, Tlanchi 

nol, Hgo. y 25.3° C pa.ra San Juun de las Flores en Atoyac de Alvarez, Gro. -

\ 19 l. 

En t.erminos generales los cafetos poeden recibir dnños irreparables con muy 

baJaS temperaturas desde los 10ª C y con muy altas t.emperatural'i por encima -

de :o:; 30° c. 

t. :.A H'JHEDAD. 

:.a hu.-nedad ambiental se obuene pcr la prec!._p1tac10n pluvial y por la brisa 

:'"ar::..na que se condensa en nubes !.1geras al chocar con las rncntañ.ls Se!'ranas. 

::;'. -::uant:o a la prccip1tac16n pl·.ivi¡;¡.:: !;P h;i. dete~rninado un promeoio mí.n.o.tno de 

1,077 mm en San Bartola Tutotepec, Hqo. En el Socom..1sco, Chiapas, el protJte

d:.c r::ír.imc se eleva a 2,500 mm. La media máxima es de S,075 r..rr.. y se regis -

t.ra en San· Jerónimo, Unión Juárez, Chis. aunque se alcanzan máximos de 5,500 

mr.:. preci.samentc en la Zona del Soconusco, Chis. En la zona cafetalera de -

Veracruz varían las pr.acipitaciones de 1,200 mm. a 2,200 mm. El promedio n~ 

cional es de 2, 200 mm. 

De hecho las áreas cafetaleras del paí.s cuentan con precipitaciOn abundante 

con excepción de Nayarit y Guerrer~ donde las lluvias se presentan en un pe

ríodo muy marcado, dejando un lapso de escasa o nula precipitación eritre· -

los meses de i:ioviembre y mayo 1 7 meses 1 , en el que el cafeto J".'educe su éa

pacidad productiva y su longevidad. ( 20 J 



111 

c. LA ALTITUD. 

La altura scbre el nivel del mar que puedt- ofrecer condJ.C1ones. d(> :-•"!r.t.ab1l1-

dad al productor de café, oscJ.la entre 250 y 1,500 msnm. Pueden encontrarse 

cafetales en zor.as tan bajas como el nivel del mar o en zC1nas super1ores a -

los 2,000 msnm. Los primeros sólo St> ut1l1?.an como ornat.:i y las 61timas tl!: 

nen producci6n en irna P,poca C'.n quE? ya se han c~r!'a.do todas las inst:alac.iones 

de procesamil'nto J.nd11str1al. Por otra p~ ·tP, SP riierñen en a:nb~s :::ases la:. 

cualidades que Cdract+'!r1zan al cafC. 

Un grar. porcenta~e dP! área cafetalera se local1z<1 entre !u$ 700 y 900 m.::rm. 

y en proporciones reducidas las de más de 900 msnm. ( que producen el café -

de alt.i.;.:-a ) y las án~as marginales situadas a menos de 600 rn. La informa -

ción global que se tif:ne sobre la distribución de las z~nas cafeta: eras res

pecto a su altitud es de 16\ en zona baja ( hasta 60Jr.isn..'T. l, 44t; C'n la z.ona 

media ( 600 a 900 msrun ) y 40\ en la .:mna alt<l { más de qoo msnm l. La ,;:.lt~ 

ra, JUn':.o con factores de baja luminosidad, temperaturas frescas y efectos -

de latitud, favorecen el crecimiento, fructificación y calidad del café cul

tivado en áreas montañosas que no presentan perspectivas económicas para 

otro cultivo. { 21 ) 

d. EL SUELO. 

Los suelos en que se asientan las zonas cafetaleras son derivados principal

mente de cenizas volcánicas con residuos de basalto y andesitas, siendo ópt.=_ 

mos los que cont:úmen vidriC'I volcánico y m.:itcrialcs <arc.illasos a.mol-íos. En 

el caso de .Vera.cruz se encuentra la región de Jalapa-Córdoba- cuyos· suelos. C!_ 

tán influidos por rocas basálticas y cal.1.zas sepultadas con cenizas volcáni

cas pr_ocedentes de volcanes como el Xico, San Mi9uel, Orduña, el Cofre de P!, 

rote y el Pico de Or1za.ba. El Soconusco se forma cor. suelos profundamente 

intemper1zados que se derivan tanto dE'. cenizas \:olcánicas andesíticas y ba

sálticas pz:-ocedentcs del volcán Toconá y de los volcanes guatemaltecos, así 

coino de rocas andesíticas y graníticas loca fes. ( 22 ) 

Resultan de menor influencia los suelos desarrollados sobre rocas sedimenta

rias silíceas o calcáreas que se localiz.an en 1a regi6n de las Huastecas Po

tosina e . Hidalguense. 

El suelo adecuado para hospedar cafetales debe tenaz: una orofun-1.id:1d mínima 
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aeP~.ü-:-:.-:'.;r-.. El suelo :.deal dt>b·~ t.en".'1· 60\ de espacio$ vac1os , Ce lo~ 

les ...:.r, :.e1:c.ic debe c-~~ar ocupado por a1re cu..i.r;:;i"'.". '"°J. suelv 't'.!:".:,Í r,Wn{:';:lO. En 

t!"] sut:st.:elo pued<~ hllbEo-r mayo:- proporción d,.-: ,:irc::.llL"" s1empr.-- y cuando no s(!:: 

un ob;:;t.it:ulo p.:i:·a la l !.bre ¡wnetracJ.ón del sistcmn radi.culdr. L<• ri:;.accJÓr. 

.ic1da que req\.i1ert e.! cafeto Ll obt.1enl:' de 1'..>s m<lt:Pr1ales .. -olc<Íni.cos 0 bicr; 

p..-:!:'.';::.':.:· l<J. :.r.t~!t'!-""~·.:.:::acl6n haJ~· cc•nd.ic1one.:, húmecl=-!" trl"•picill'·!; :,os suc· -

cru-acter::.zan por su alto ~rado de mcteo:·izactC.r,, a i.to •Dnter.icii:, de nesqui¿;-

:nuy ba)a fP.r':1l::.:lad, lo gut:' ge:ii:-raJr.i::nt•~ pr0\·::ica :-end1rnien-::o~; ba)OS, s~sceE 

t.ibl~s de :.ncrernentarsc· ~0r. un mar;fcJO adecuad~ que .tncluyd la apli;;ac.:.ón de 

fe:·t:ilizantl.."s. L~::; ::;;_¡e.los f<:irr..ado~ de cen.iza volcánl.c.:.,, AndoGoles, se ide!_!. 

lif1can también con el café. Pr~Gentn.n un horizonte A profundo y de color 

obscu:-·:->, ravele~ alto.:. de acidez y minerales arcillosos poco cristalinos. 

Se encuent:.r<i.r. dispersos en z::-,nas de clima hümedc-, pero aparentemente res -

trlngido~ a rcg.iones de actividad volcánicél reciente. OtroE; si;elos ~"J.socia

dcs al cafeto son las Rnndzinac, Regosoles, Perralsolcs, Verti:soles, Pluvi

soles y 1.i t.osoles. 

e. LA ILUMINACIO!'<. 

La .:.ns=:aci6n efe::tiva para des no;:1::nes c::::.fe,talE:ru.s r~pr~sent:at..:.vas de So-

c:c..riu!..:.:., Clüs. y Cc.a.t.epcc,, V,;.::., cst.í. compren.l.u:la t::íitll' 17'J.: ~- !833 h:;~-• .:; -

al añc, equi-Yal<::!:r.tes a 4. ::.- y 5. 2 horas diarias respecti va:=i~nt-:. ( 2: ) 



Vt•6 Al1TlTOU Y IHSTktBUCION DB 11.f.CUNAS 2'.0Nl\S CM'E'l'Ai.tUtA.S l!Y.Plt&.":UWl'A't'JVl\.U. 

J!STJ\l)O y ZONA 
.,. ... y HAS. (11 TO'l'AJ. H"S-

8 A,) A " a D I A AL 'l' A lOO t. (ZI 

CHIAPAS 

Tapachlllll &,ooo 2~.4 12,000 so.o 5,t¡48 Z3,9 23,684 
HUixtl4 4,0llU 19.0 9,000 42.e 6,041 39.2 21,041 
Ca.cahoat.in 2,900 22. 7 4,600 ]7.6 S,063 39. 7 12, 76] 
Yajalbn 5,000 99.6 7,631 60.4 l.2,6l7 
Siltepec l,'242 too.o 1,242 

VllRACRU'! 

Toir:onapa l,500 14.J 8,000 76.2 1,00l 9.5 10,501 
Córdoba l,500 15.8 9,014 84.2 9,'H4 
Coatepec 500 5.2 1,000 10.6 9,007 84.2 1¡1,~07 

Mhantla l,000 27.2 4,500 61.l 865 ll.1 1, 365 
>cico 4,34& 100.0 4,.J4f, 

PDJlllU. 

Xlcl)tqpe<: J, 700 SB.S 2,620 41.S 6,320 
cuetzAlnn 900 2l.& 2,100 50.4 l,J..66 28.0 4,168 

OAllACA 

nu11.utla de Jiménc~ 1,000 10.8 3,000 32.4 5,25] 56.a 9,2Sl 
Pluma Hidalgo 600 6.8 3,Soo 39.5 4, 764 51. 7 8,864 
TU)(tepec 3,000 7.3.B l ,065 26.2 4,0G5 

GUERRl!RO 

#1.toyae de Alvarez l,600 •.5 12,CO:J 71.2 3,237 19.2 16,837 
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SS'l'l\00 y WllA ----·---·- ASHM HAS. (l) TOTJ\L HAS. 

IJ l\.:J 1\ M RO 1 A ALTA 100 ' 12) 

HIDALGO 

lluejutla 000 24.0 2, 100 63.l 492 14.9 3, 329 

6o LUIS POTOSI 

Xilitla 900 17. o 3,000 56.6 1,398 26.4 S,298 

HAYARIT 2,100 45.0 2, 700 45.B 499 B.4 5, 899 

.11\!.'IIJCO 300 10.4 2,600 89.6 2,901 

TADJ\SCO "ºº 46.0 "'' 54.0 l,Hl 

<XILl!CA 'ºº ll. 7 400 46.6 358 4!.. 7 058 

"latOJ\CAH 640 100.0 640 

-roriu. (2) 58,693 16.S 156,358 43.9 141, 202 J!j.6 3!>6,2S3 

(l) Raja: Hasta 600 msnm¡ Media: 600 a 900 msnm1 Alt1u +de 900 msnr.1. 
12) Los totiüt>s sl•l!,l se p!"c!;cnt11n ['!Ir"' t't<feroncla de -la distribuci6ri pon::rntu,!l de coda zona, no si9niflcan el t:o

tdl po1· est11dc.i.ni· el total dl't hnctlÍreas c&f€1tllleras en el 'pa!b. tl t.otnl eonthr1ne cifra& h.J.Sta 1978. 

PU!llTlh lnetitut.o Mexicano del Cafi!, '-recnologI&'Olfeta.lera Me•lcana, Méxi,co, 1979, p. 177-179. 
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3. EL AMBIENTE JURIDICO-INSTITUCIONAL DEL CAFE EN !o!.EXICO. 

Si las leyes son elaboradas por los hombres que conforman una soci.edad par,1. 

normar y regular su convivencia, podría pensarse que las disposiciones jurí

dicas en torno al café no deben considerarse como parte del medio ambiente -

del sistema cafetalero sino quizá dentro de los recursos con que opera el 

sistema o bien como parte de sus componentes. Sin embargo, tanto la utiliz~ 

ción de recursos como la operación de los componentes, en su tarea de cum -

plir con los objetivos del sistema. se comportan en función de una serie de 

normas y reglamentos que vienen a const1 tuír el m<lrco regula torio de ese CO!!). 

portamiento del si.stema, fundamentalmente en los aspectos económico y so 

cial, tanto a nivel nacional como internacional. Pero el sistema puede in -

fluir desde dentro para la modificación del marco regula.torio en funci6n de 

la ·dinámica que observan los componentes de la producción y la comercializa

ción. 

En la actualidad existe un desfasamiento entre el ambiente jurídico y la re!!_ 

lidad social y económica existente en el sistema. En el nivel internacional 

se ha exigido la adecuación de las disposiciones regulatorias contenidas en 

el Convenio Internacional del café para conciliar los intereses de oferentes 

y demandantes en el mercado cafetalero en cada .ciclo y particularmente• cua!! 

do lo justifican los siniestros en países productores o el aumento consider~ 

ble en las existencias, que viene a significar alteraciones en el nivel de -

precios. 

A ni vcl nacional, se encuentran las prJ..meras dispos1ciones jurídicas contem

poráneas sobre café en 1940,siguiendo otras que conviene citar en forma se~ 

rada: 

a) Reglamento para la elaboración y venta del té y del café. Lázaro Cárde -

nas, 3 de agosto de 1940. Publicado en el Diario Oficial del 17 de agos

to de 1940 a cargo del Departameneo de Salubridad Pública,, 

b) Reglamento para la torrefacción y venta del café. Ado1fo López Hateos, 7 

de febrero de 1960. Publicado en el Diario Oficial del. 23 de julio de -

1960, a cargo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
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cJ r..,.y sobre elaborac16n y Vt:!nt .. de caí.? tostado. Luis Echevenía t\lvart>7..

l!J de> mayo de 1Y72, publ1c:<1dc• en Pl 01.irio Of1c1al del 25 de mdyo de 1972 

a cargo de la Secreta.da de Salubridad y As1stencia. 

Este marco jurídico se enfoca direct.amente al tratamiento del café como bcb~ 

da para el consumo humano, razón por la que es el Sector S.:ilud Pl rfo'sponsa -

:::e df' su apltcac.ión y ver1f1c<tc1ón. 5"! atiende a lds pr1!senta.::1ones, mez -

-:las y tipos de fabricación que deben ofrecerse al consumidor final, asi ca-

:-,e;, :.,. especif1cac1ón del peso s~..!ñalad::> en el Es necesario hacer me~ 

o:.;.0~ de los limites que sobre la comp;;s1c16n de café crudo y ~astado se det!! 

llan en el Articulo 10" del Decreto de 1940, los cuales tienden a establecer 

el r..ay:ir grado de pureza del café, salvo la mezcla de azücar que :;:;e permite 

en el Art.ículo 4°. 

Aunq·Je el segundo Decreto ( 1960 J no contl..ene el detalle de los lÍml..tes de 

:a c.?rnposición del café, s.í es prohibitivo para la adulteración del producto 

perr.-1 tiendo sólo un 2\ de to!.eranc.ia de impurezas para el café puro y 3\ pa-

e! café 3zucarado. 

El C:<:::-!"-eto vigente sólo ha=e referencia a la al~eración del café y manii.i.es

las prohibiciones y sanc.:.ones respecto d la alteración. En la realidad -

enc11ent.ran muchas marcas de café en el mercado que, si se so1<1eten a prue

bas de laboratorio de catación o de análisis química se perciben materias e~ 

t.rañas al café. Los cafés solubles no escapan a esta afirmación, más aún 

cuando se solapan me?.clas prohibidas 

:a firma corporativa. principalmente 

les. 

atención a la fórmu!a que establece 

el caso de las empresds t.rasnaciona-

Lo que es claro, es que ninguna de estas disposiciones hace referencia al 

concepto de calidad del café, el cual debe ser intrínseco en los conceptos -

anteriormente señalados sobre presentación, peso, l.Í.teratura, pureza del ca

_fé, et.e, En este concepto de la calidad, que vendría a formar parte de los 

recursos del sistema, debe atenderse a las características cualitativas del 

producto, que· han generado la distinción entre café de exportación y café 
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conuumo nacional, como son el aroma, el cuerpo, c-1 sabor y la acidez, las -

cuales so obtJ.encn mediante las pruebas de catdción. El consumidor extranj!_ 

ro sólo adquiC!'re f'!l café si reúne los requisitos de calidad. El consumidor 

nacional es protegido legalmente en cu.:into a la pureza o mezcla del producto 

pero no considera la calidad, permitiéndose la comercializacJ..ón de café tos

tado y envasado que cumplen con los requisitos de ley peC"o la calidad del -

producto deja mucho que desedr. 

El sistema cafetalero fué en parte instituciona.l.t::ado ,P.lra i.ntegrar compone!! 

tes y recursos en operaciOn y objetivos más unificados, a través de la Ley -

que crea el Instituto Mexicano del café, publicada en el Diario Oficial del 

31 de diciembre de 1958, la que a lo largo de 30 años no ha observado el di

namismo de la realidad actual de la cafeticultura. 

El marco jurídico institucional incorpora las disposiciones que regulan la -

participación del subsistema comercial cafetalero en el sistema económico; -

esto es a través de la vía· fiscal que puede gravar al productor directo o al 

exportador como consecuencia de políticas agropecuarias o resultado de las -

condiciones del mercado internacl.onal, como puede observarse en los Diarios 

Oficiales de enero de 1979. 

Por otra parte, el café se encuentra incorporado a la serie de alimenl:os que 

inteqran la canasta básica de consumo en Méx.ico, situacl.Ón que ha sido una -

fuerte limitante para l.a comercialización del café con calidad óptima, aten'.'" 

diéndose principalmente a políticas de abasto y de precios. El café tostado 

y soluble está incluido en l.a canasta básica coiicertada por el Pacto de Sol,! 

daridad Económica fijado para el período Diciembre 1987-Diciembre 1988, sin 

que est"o signifique 14 estabilización de Precios en el mercado inte'rno. 

Los precios han t:enidO que elevarse como condición para mantener el abasto, 

pero no como resultado del mercado internacional, ::oino para compensar las v!!_ 

riaciones en los costos de ,d.istri.bución.. Esta incorporación institucional -

solo es una medida de carácter económico, ya que se genera realmente en la -

costumbre del conswitidor mex~cano para integrarse al medio comercial. 
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Las f-:;rm.is de orqanizaci6n sot:.io~conómicc"'\ del sector rural son regulad.:is tam

bién v;>r ordenamientos ju1 íd1cos rPsultado del recorrido histór1co del c;1mpc

sinadc, los cuales se orientan a la definición de las formas asociativas, las 

vías de financiamiento al campo y la orga'nización para la producción. Estas 

disp.:.s1c1ones en la que se circunscribe el sistema cafetalero son los s1gu.ie!! 

t.es: 

Ley Federal de Reforma Agra ria. 

Ley General de Crédito Rural. 

Ley General de Sociedades Cooperativ.1s. 

Ley de Asoc::.aciones Agrícolas 

Ley de Asociaciones Gd.n..aderas. 

Ley de Sociedades de Solidaridad Social. 

Para :ar cumplimiento a las leyes, se han abocado las organizaciones campes.i

:ias c::n apoyo oficial, com:: :.as que dependen de la Confederación Nacional Ca~ 

pesina, CNC, en su búsqueda por encauzar sus organizaciones políticas a obte

ner a~yos oficiales como financiamiento, mejor comercialización de sus pro -

duetos, expot:taciones, et.e• sin que hayan logrado el éxito deseado. Sin em -

bargc:, se ha vinculado el aspecto jurídico-institucional con el político agr! 

=-io. 
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REGLAKENTO PARA LA KLABORACION Y VENTA DEL TE Y DEL CAFE 

Al márgen un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la República, 

LAZARO CARDENAS. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes sabed: 

Que en uso de la facultad que concede al Ejecutivo de mi cargo la fracción I 
del l\r":.Ículo 80 de la Const1tución General de la Reptiblica, y teniendo en 
cuenta las prescripciones contenidas en los Artículos 208 a 304, 312, 316, 
318, 321, 322, 336, 341 y 485 del Código Sanitario, y a propucsc.a del Consejo 
de Salubridad General, he tenido a bien dictar el siguiente: 

REGLAKEtrro PARA LA ELABORACION Y VEN'I'A DEL TE Y DEL CAFE. 

AR'l'ICUID l.- Para los efectos de este reglamento ;;;e considera: 
I.- Como té, las hojas secas de las Eutheas y camelias del género Tea Sinen -

SiSJ 

II .- Como té verde, las hojas del té teñidas con alguno de los colorantes per 
mi tidos por el Departamento de Salubridad PÚblica, y sometidas a las ma:: 
niobras y tratamientos que comprenden los procedimientos llamados hindú, 
chino y japonés; 

III. - Como té negro, las hojas de té fermentadas y tratadas de acuerdo· can los 
procedimientos de elaboración conocidos como hindú, chino y japonés; y 

IV. - Como bebidas de té las infusiones acuosas preparadas con té negra a ver:_ 
de. 

AR:rICOID 2•.- Para los mismos efectos, se considera: 
I . .:. Cama café, el grano crudo y de'.corticado de las diversas variedades de cg 

ffea arábiga; 
II.- como café tostado, el grano de café torrificado a una temperatura com -

prendida entre_200 y 2~0°C1 Yr 
III .- como extractos y bebida de café, las infusiones acuosas preparadas con -

el café tostado. 

ARTICULO J•.- El café tostado sólo podrá almacenarse, transportarse o venderse 
al público, en grano. 

ARrICIJLO 4°.- Se permite que el café tostado tenqa hasta un 30• de azúcar car!_ 
melizada, si se llenan los siguientes requisitos: 

I. - Manifestar en los envases que lo conteh9an, la cantidad de azúcar agrega 
da: y; -

II .- No provocar la adherencia de los granos de café en masas compactas QUt! -
dificulten el control. 

ARrJ:C:urD S•-- El café tostado no deberá contener más de un 3\ de qrano quebra
do. 
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ARTICULO 6°.- Se permite en los establecimientos que suministren al publico -
café en grano, la molienda de éste, siempre que tal maniobra sea hech.i a sol!. 
citud del comprador y en 9l1 presencia. 

ARTICULO 7° .- Para los efPctos de este reglamento se consid(>ra como café de -
bello~a, la baya torr:i.f1cada dPl encin0 y como achicoria la raíz torre1ficé1da 
dr.::- Chicórium intibus. Se permite su venta y suministro al pÚbl1co en los en
vase~ ~Prrados a que se rPfiere el artículo 14, 

ARTICULO 8°.- Se considera como té o café usados., el té o el café crudo o tos 
tado, a !os que se haya substraído una part~ e el todo de las sub.,;tancii!.5 que 
cont::. ene. 

ARTICUW 9°.- Se considera corno t~ o café adulterados, el té o café que con -
tienen subst:anci.as extrañas a &u composición, t• ln.s prop1as, en distintas pr~ 
porciones de las señaladas en los Artículos 10, 11 y 12 de este reglamento. 

ARTICULO 10° .- La composición del té estará comprendida dentro de los límites 
siguientes: 

Hwr.edad, no más del 12'. 
Tanino, de S.O a 20' 
Teina, de 1.0 a 3\ 
Cen1zas, de 4.5 a 9\ 
Cenizas sclubl~::; en a.qua, no más del 3\ de los totales. 
Part.e ext.~a!b:e por. infusión acuosa, no menos del 28\.. 

ARTiaJLO 11°.- El ca!é crudo deberd tener la composición siguiente: 
Humedad, de q.o a 14\ 
Azúcares reductores, 5. 8 a 7. 8\ 
Celulosa, 16.CI a 42.3\ 
Nitrógeno total, l.l a 2.2'\ 
Materias grasas, 11 a 141\ 
cafeina, O.e a LeO't. 
Cenizas, 3.S a 4.0\ 
Sílice, no más del l.Q\; de las cenizas. 

ARl'ICULO 12"'.- El café tostado deberá tener la composición siguiente: 
Humedad, de o. 4 a 6 .O\. 
Azúcares reductores 1 O. O a l .1. 
Celulosa, 26,3 a 51.0 
Ni tróqeno total, 1. 3 a 2. 7. 
Materias gra·sas; 10.S a 16. 5 
Cafeína, o.e a 2.0. 
Cenizas, 3~0 a s .. o. 
Sílice, no más del l\ de las cenizas. 
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ARTICULO 13°.- Se pcuhlLe el alm.:icenamiento, elabor.ic.i.5n, .transporte, ,.-entu. o 
sumin1stro al público, tdnto del té o caft5 usados, como d ... l Lé o café alteru
d0s o adultt•rados, s<'tlvo l..i i:xcepciór: que Pstablece el Articulo •1"' de t"Ste r~ 
glamento. 

ARTICULO 14°.- Lo!; proJuctos a que si:- alude en este reglamento, salvo las in
fusiones de té o de café, deber.in ser puestos para venta o suministrr; al -
públ lCO, en envasf's en los que se exprese: 

I. - El n,~mbre del producto; 
Ir.- El nombre y d1recci6n, así como eJ nümero de la l::.cencia sanitdrÍd del 

establecimiento en que hubiere s.ido elaborado el producto, o bien, Pl -
nombre y direcc=i.ón del repres~ntante ,:.. deJ imporu.idc:-, 1-.... se tratare de 
pr':ldu=to impvrtddo; y, 

111.- El número con que haya sido registrado el producto en el Departamen:.o -
de Salubridad Pübl1ca, seguido de l.:is ini-=iales O.S.P. 

ARTICULO l.S•.- Para los efectos de QSte reglamento se consideran: 
r.- como tostadores de café, los establecimientos en los que se prdctica su 

torrefacción y envase: y, 
Ir.- Como ca(és o cafeterías, los q~e sununistran direc:tament.e al público el 

cate tostado, o las bebidas de té o café. 

Se permite que un establecimiento tenga el doble carácter de tostador -
de café y cafetería, siempre que satisfaga los requisitos que fija el -
Artículo 19. 

ARTICOID 16°.- Sin necesidad de 11c:encia especial, cualquier establecimiento 
dedicado al ramo de comestibles puede almacenar o suministrar al püblica bebi 
da d<:? café o bien, café tostado, en envases que reúnan los requisitos que se':' 
f..l.lan los artículos 4" y 14 de este reglamento; 

ARTICULO 17°.- El almacenamiento o suministro dl público de té o bebida de té 
puede hac-erse por cualquier establecimiento dedicado al ramo de comestibles, 
siempre que tratándose del té, se llenen los requisitos que señala el Artícu
lo 14. 

ARrl:CULO l.8" .- Se prohíbe la introducción al Distrito y Territorios Federales 
de té o de café usados o adulterados, así como las bebidas de té o café prepa 
radas con ellos. Se exceptúa de esta prohibición el café con azúcar a q·ue se 
refiere el Artículo 4". 

ARTICULO l.9.-· No podrán funcionar los establecimientos enumerados en el Ar -
tículo 15 de este reqlamento, si no satisfacen los requisitos siguientes: 

I .- Poseer la licencia· respectiva expedida por Cl Departa.mento de Salubri -
da·d Pública; 

II .• - ·Satisfacer en sus locales y en su equipo de trabajo, las condiciories hi 
9iénicas requeridas por l.os reqlamentos especiales de Ingenieria Sanit~ 
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r1<i y clt• H1g1rn•.~ Indu:,tr1dl, d Juicio del Depd.rt,1ment0 de Sdlubt1U..i<l P~ 

blJ.C<l; 
11 !' .- Otorgar, u ~atisfacc16n dP! P.epartamento dl' sa:..:.;br1dad Pl'lbltca, Un<1 

fianza cuyo monto, que no S"-'ri.Í menor de cincuenta pesos ni mayor de> 
quinientos pesos, f1jará t!l prop10 Departame:;-:.~ en cada caco, teniendo 
rn Cll\"Ota Ja l'llpVrtar.'.:1-'? de! f'Stablec1m1ent(l. r•:chA fianz:a S€'rá pi:1rd -
ga:rdnt¡zar el pago dt> lil mult:l a que !ic> ref:1.':r<:' la fracc16n ! del Ar -
t.iculc 231 

IV. - Qui:> todos sus emple<Jdo:: y ':raba Jador es ,P\->Sedn ¡_., tar Jeta de sal .Jd cxpc
d: ::i<l por el Departarnr-:)tc de: Snlubr1dad Públ1ca. 

ARTICULO 20.- L=s l:':=a.:.<>s d°"st1n<.2dos cil tt<lb<lJO, a:..~ ... :.-endm.Lento ·:i sumin.i.st..ro 
a: pC.!:2.:.c'.'.:·, del ·::.?e :.-,1f-~" r:·: p:--:h:lr. l.i~ll.:.=ad:i~ : ... :re !"".Jhi1·<tCl2?f'.:. 

ARTICULO 21.- En ~'='~' lo-:::.:i:i::.ó' .:i r¡uC' alude el Artícu!.:: l= de '?ste Regltirner.-::o, -
p::>drá haber rnaqu=..n..iri.a <:· cualquier producto que a JUJ.c:i.o del Departamento 

de Salubridad Pública pueda servir para la adulteraci6n del té o del café. 

ARTICULO 22-- Los tostadores de café no podrán almacer.ar. manejar, elaborar o 
suministrar al pllblicc, ac~=..;::ora m café de bellota. 

ARTICULO 23.- Los infractores de este reglamento serJ.r. sancionados: 
I.- En la primera violación con multa de cincuenta a qul.nlent:.os pesos, 

nestación de clausura y, en su caso, decomis~"l de ~roduc<:os alterad::>s, -
a.du: teraj.cs y adulterantes; 

II .- En la segunda, ::-:Jn o::la>Jsura. tempcral por diez días; 
III .- En la t~rcera, con clausura defir.=..t.:.iva del establecimiento, o 1ncapa -

c1dad para apertura de =tro semeJante, durant.e un año. 

':RANSITORIOS: 

PRIMERO.-Est.e reglar.i~:•r.c en-:.:-.;.rá. en vig::1 ~, treint.a días después de su publ..:.-:~ 
:::.ón cr. e! "D:.a.ri<: J!":.'.:::..:.:·· :=!' !.~ F'cdcra::iór.. 

SEGUNDO.- Sf' derogan las d1:::pos1ciones sanitat·ias anteriormente dictadas so -
bre elabcra-:.:.6n y ve:--:a de -::Eafé, asi :::or.io todas las que se opongan al presen
te. 

Para su debida publicación y ooservanc.ta, promulgo el present.e ·en la residen
cia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, ·a los tres días del 
mes de agost:o de mil novecientos cuarer.t:a.-Lázaro Cárdenas.-Rúbrica.-P. el Je 
f~ del Depart.ament.o de Salubridad Pública, el Secretario General, Alberto P.. -
León· -Rúbrica. -Al C. L.tc. Ignacio García Téllez, Secretario de Gobernación,
Presente. 

PUEll'l'E; Diario Oficial del 1.7 de agosto de 1940, pp .. 4 y S 
DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PUBLICA. 
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RmLAHEm'O PARA LA TORRRFACCIOH Y VENTA DRL CAF&. 

Al márgen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanor;.
Presidencia de la República. 

ADOLFO LOPEZ MATEOS.-Presidcnte Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 
a sus habitantes. sabed: 

Que en uso de la facult.td que al EJecutivo federal concede la fracc1ón I del A!. 
tículo 89 de la Constitución General de la República, teniendo en cuenta las -
p:-escnpcioncs contenidas en los Artículos I, 147, 148, 150 y 153 del Código S~ 
nita~·.:.o, a. propuesta del ConSeJO de Salubridad General; y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que la circunstancia de ser nuestro pa.Ís uno de los principales pro -
ductores de café en el mundo, impone al Esta.do la obligación de determinar r.or
mas tendientes a garantizar la pureza del mismo en su torrefacción y venta. 

SF.GUNOO.- Que s1 México propugna en el campo internacional incrementar el cons~ 
mo del café, también debe luchar por aumentar el consumo interno; y 

TERCERO.- Que siendo deber del Es~ado cuidar los intereses de todos los secta -
res de la población, deben dictarse disposiciones o:ransitor.ias que den fac1lid~ 
des a la industria para adaptarse paulatinamente a: fin previsto. 

He tenido a bien dictar el siguiente: 

REGLAMENTO PARA LA TORREFACCION Y VENTA DEL CAf'E. 

ARTICOLO 1°.- Se prohibe la elaboración y venta de café crudo o tostado, adult!:, 
rado. 

ARTICULO 2° .- Se entiende por café adulterado, el que ha sido elaborado come -
tal, con otras substancias y el que:- ha sido mezclado cori cualquíer otro produc
to o substancia extraña, con excepción de azúcar, plloncillo o mascabado, que -
podrá .:aiiad.í.rsele siempre y cuando la mezcla no contenga más del 30t de dichos 
azúcares 

ARTICULO 3º.- El café tostado deber.i venderse en grano, molido o soluble, e~ 
vasc cerrado en que -se mencionen en forma clara los siguientco datos: 

I. El nombre y la direccíón del torrefactor autorizado; 
II · E~ número de autorización y de registro en la Secretaría de Salubridad y. -

Asistencia; 
III. El peso d~l producto que contiene el envase, y 
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IV. :....:.. l!Specif1cac1ón de sl s~ trat.a de ..:r.fC- puto o azucaradc.1, debiendo mcn -
cJ.onars[' (>n el sPgundo caso::•, r~l fY:rcentaJe de azücares que cont::.ene la 
mez~la. 

ARTICULO 4º~- Las ml.sceláneas o t1c."ndas de abarrotes sólo podr<in vender cufe -
s.in envase cerri!do, en cantidades inferiores a dosc.1ent )5 gramos, responsab1li 
zándose de que el producto reúna las condiciones de pureza implicadas rm el A; 
t.ículo 2°. En cantidades supertc•n•s a do5c1entos gram0s, deberán hacer la ve!! 
t(l er. envase cerrado. 

ARTICULO 5°.- Los C!XpPnd1os de CdfC legalmente! autor_izados que t._.ngan tostador 
y mc•l ::-v::• de Cdfé a l«l v::.sta del públ; ce, p-:drán co1.S(>rvar el cafl- a gr~1nel du
t'ante el período de elai::lorac.:.6n, 0;.•xh1b1c_6n y almac~nam1ento, debiendo usar pa 
ra su venta envases í•n qu~ dp.l:c:zcar: l.mpresu:.; los dat.os a que se refieren las -
frdcc10:1es I y II del A.rt"!~ulo 1° 

ARTICULO 6°.- La Secr,.·~aria dP Salubridad y Asistencia, podrá autorizar a los 
dueños de restaurantes, cafés, ~afPterias y otn..is expendios d.irectos de café,
ª efe::~uar molienda a la vista del consumidor, haciéndolo responsable de la p~ 
r":"'::a dE-1 producto. 

ARTICULO 7°.- Serd.n responsables de \.'l.Olac16n, al Artículo 1°, de este Regla -
:"ent.;., el propietario e prop1et:ar::.as de "torrefaccl.ones de café que incurran en 
los .';:.g;,uentes h~chos: 

- . 2·.;~ sus er.\·ases cerrados c·:int.engan café adulterado; 
rI .. ¿i,;e tengan cafés adult.erad::is en sus .instalaciones, depósitos, tostadores, 

o:'.Jde9as o expendios. 

l\RTJ.COLO 8°.- Serán responsables de violac.!.Ón al Artículo 1°, los torrefacto -
!'es y comerciantes a quienes se hallare en sus establec1mientos, expendios o 
vehículos de transpor:te, café adulterado. 

ARTICULO 9°.- Los torrcíactorez estarán obligados a extender factura al comer
ciante expendedor, de las ventas q1.1e realicen, en los ténninos que d~termine -
¡el i.ey de la Materi.a. 

ARTICULO 10°.- La aplicación de sanciones por infracción al presente ordena -
miento, se hará de conformidad con lo que establece el Código Sanltario de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO l.1°.- Los torrefactores que vendan café sin la autorización coire-spon 
diente,. o sin los requinitos establecidos en el Artículo Jº de este ordenamieii' 
to, sufrirán l~s mismas sanciones a que se refiere el 11.rtículo anterior. -
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ARTICULO 12•.- La Secretaria de Sd.lubridad y Asistencia, proporcionará al Ins
tituto Mexicano del Café, los datos que le solicite, en relación con los análl 
sis y control de las muestras estudiadas y le dará también información sobre 
las sanciones que hay¿¡ impuesto en el caso de vlolac1ones al Reglamento. 

ARTICULO 13°.- El mecanismo para lc1 inspecci6n de café a que se refiere este -
Reqla~ento, será el siguiente: 

l. El inspector de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, toaw'J:rá, en pre
sencia del inspeccionado, tres muestras de café, que colocará en envases 
lacrados o precintados, con las firmas del inspector y el interesado, o -
de dos testigos si éste último se negare a firmar. 

II. La Secretaría de Salubridad y Asistencia, procederá a hacer el análisis -
del producto recogido, Si de dicha inves1:.igac1ón resultare infracción 
este Peglamento, se impondrá la sanción cnrre~pondiP.nte. 

III . .En CdSO de existir adulteración, se ordenará el decomiso del producto al
terado. 

IV. En caso de inconformidad del infractor• se sequirá el procedimiento esta
blecido en el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARrICOW 14• .- En el resultado de cualquier análisis, se debe tomar cuenta 
una tolerancia de impureza del 2.t para el café puro y un 3111 para el café azuc~ 
rado. 

TRANSITORIOS: 

PR..DIBRO.- Por un plazo de seis meses, prorrogable previo estudio que practique 
la Secretaría de salubridad y Asistencia con la colaboración del Instituto Me
xicano del Café, se outoriza una mezcla qoe debe tener un mínimo de 50\ de ca
fé y un rnáx.1.mo de SO\ de cereales o féculas no dañinos, piloncillo, azúcares o 
combinación de éstos productos. El envase debe l.1evar la leyenda clara.mente -
escrita de "Féculas de Café•, figurando la palabra '"féculas" en un tamaño tres 
veces más grande a la palabra "café ... 

SBGUMDO .. - Este Reglamento entrará en vigor, veinte días después de su publica
ción en el ••oiario Oficial .. de la Federación. 

TERCERO.- Se derogan las disposicione!> legales que se opongan al presente Re .. 
glamento, en especial, las contenidas en el Reglamento para la ElaOOrac1ón y -
Venta del Té y Café del 3 de agosto de 1940 y el que 1o reformó, de fecha 13 
de marzo de 1942 .. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo de la Unión, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos sesen 
ta.-Ado1(o LÓpez. Mateos .. -RÚbrica.-El Secretario de Sal.ubridad y ·Asist~ncia, :: 
José Al.varez ~ta .. -Rúbrica .. -El Subsecretario .. A .. de Industria y Comercio, 
Encargado del Despa'cho, Plácido García ~.-Rúbrica .-El Secretario -de Agri 
Cultura y Ganadería, Jul..i.ÁQ ModrL¡ue& 6cllllim, Rúbrica. -

FUP.llTB: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Sábado 23 de julio de 1960. p. 5 y 6. 
SECRETARIA DE SA.LIJBRIOAD Y ASISTENCIA. 
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LEY SOBRE RLAOORACION Y VENTA DE CAFH TOSTADO. 

Al márg~n un sell-.:• con el Escudo Naciona!. que dice: Estados Unidos Mexicanos.
Pres.idenc.ia de la República. 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Const1tuciona.l de los Estados Unidos Mexi
canos, a sus habitantes sabed: 

Que le H, Congreso de la Unión, se ha servido diri.gi.nne el siguiente: 

OEC:RETO: 

" EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

LEY SOBRE ELABORACION Y VEt."TA DE CAFE TOSTADO. 

Artículo J.•.- Se entiende por café verde el producto obtenido de lcls se-millas 
Je ó.tV•'?tsas especies botánicas del género Coffea L, familia de las Rubiáceas, 
que han sido Ob]eto de un proceso de desecación y descascarado; y por tostado, 
el café verde que ha sido sc.:n.etido a una temperatura superior a los l.SOºC. 

Artícu1o 2 ... - Esta Ley regula la elaboración y venta de café ·tostado 
I. - Grano o molido. 

Ir.- Instantáneo, granulado, pulverizado y otras formas solubles. 
rrr .- Concentrados; y 
IV.- Infusiones. 

Artículo J•~- E:l café tostado se vender-á puro. 

Se entiende por café alterado el que ha s:.dc elaborado y envasado con mezcla -
de ~ubstancias extrañas que adulteren o reduzcar. sus propiedades. 

En el case de los concentrados, no se considera alterado por la incorporación 
de !os aditivos necesarios para cons-ervarlo en los ténnir.os de los reglamentos 
o las normas técnicas que dicten la Secretaría de Salubridad y Asistencia y de 
Industria y Comercio. 

Artículo 4° .- Para lo~ efPct:os de esta. LP.y SP consideran como: 
1·. Tostadores de café, las unid<:1des indu9triales en que se efectúa el proce

samiento del café verde; 
II. Expendios de café, los establecl.mientos que venden el café tostado a que 

se refl.ere el Artículo anterior 1 y 
III. Cafés o cafeterías, los establecimientos que expenden al público la bebl.

da preparada para su consumo inmediato. 

Un mismo establecimiento podrá tener a· la vez el carácter de tostador, expen -
dio y café o cafetería. 

Artículo 5°.- E:l café tostado, sólo podrá venderse en envases cerrados, sella
dos o precintados que mencionen los siguientes da t.os: 

I. Nombre Y. dirección. del titular y número del registro ante la Secretaría -
de Salubridad y Asistencia: 

IL Denominación y marca del. producto, 
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IV.- Los demás que exijan las Leyes y reglamentos aplicables. 
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Artículo 6ª.- Los expendios de café y los cafés o cafeterías aute>ri.:zados para 
operar tostador y rnolino de café, tendrán a la vista del público el café a -
granel durante su elaboración y usarán para su venta, envases cerrados, sell~ 
dos o precintados en que aparezcan impresos lo5 datos a que se refiere el Ar
tículo 5°. 

Artículo 7•. - Se prohíbe: 
I.- Elaborar o vender café tostado alterado; 

II.- Almacenar café alterado o materias primas que se utilicen o puedan uti
lizarse para adulterar el café en cualquier establec.i.miento de los seña 
lados en el Artículo 4" o en los vehículos que sirven para su transpor:' 
te;: excepto en los casos autorizados por las disposiciones legales apli 
ca.bles; -

111.- Elaborar o vender productos cuya forma de presentación al público. haga 
suponl'!r que se trata de café e induzca al error;: 

IV.- Utilizar la palabra café en el envasado. etiquetado y venta de cual 
qu.:.er producto distinto;: y 

V. - Vender café al que se le haya extraído parcial o totalmente las i:;ubstan 
cias que contiene. Se exceptúa de lo anterior la. extracción de cafeína:
en cuyo caso deberá indicarse en e1 envase que se trata de café desea -
feinado. 

Articulo a•.- El Instituto Mexicano del Café coadyuvará con las autoridades -
competentes en la exacta observancia y aplicación de esta Ley. 

Articulo 9".- i.d alterac·ión d~l café será sancionada en los términos del ·Ar -
ticulo 253 Bis del Código Penal p.?lra el Distrito y Tezritorios Federales en 
materia de Fuero Común• y para toda la República en materia del Fllero Fed~ra} 

Lcis demás infracciones a la presente Ley se sancionarán coí!-forme a las dispo
sic.iones del código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. de la Ley Gene· 
ral de ·Normas y de Pesas y Medida~ y sus reglamentos. -

'rRAllSlTOIUOS 

Artículo Pri.-ero .. - Esta Ley entrará en vigor a los noventa dias de !:;U public!_ 
ci~n .en" el "Diario Oficial "de la Federación. 

Artículo Segundo..:- La Secretaria de Salubridad y Asistencia cancelará los re.: 
gistrc::is de· productos elabo_rados con café alt~rado. 

Artículo Tercwtro.- Se abroga el Reglamento para la Torrefacción y Venta cte ca 
.:fé,_ ~licad~ en el "Diario Oficial".·de la Federación del 23 de julío de 19~0 

y se de.rogan todas las disposiciones. legales .. que s? opoli.gan a. la present~. Ley. 
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LEY QOB CREA EL INS'TITDTO MEXICANO DEL CAPE. 

Al márgen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos .-Presidencia de la República. 

AOOLPO LOPEZ MATEOS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexic~ 
nos. a sus habit.:lntes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha !lervido dirigirme el siguiente: 

DECRETO: 

.. El Congreso de los Estddos Unidos Hexicanos, decreta: 

LEY QUE CREA f;L INSTITUTO MEXICANO DCL CAFE. 

ARTICULO 1°.- Se crea el lnst.1tuto Mexicano del cafe, con personalidad JUrÍ 
dica y pat.rimon.Lo prop.1.0, cuya finulidad será defender y mejorar el culti = 
vo, beneficio y ccmercio del café mexicano. tanto en el país como en el ex
tranjero. 

ARTICUW 2•.- El Instituto Mexicano del café. dependerá de la SecretZlría de 
Agricult1.1ra y Ganadería, y la representación lt?9al del mismo la tendrá un -
Consejo O¡rectivo, presidido por el t.itular de ld misma Secretaria, e inte
gr::1dc adern.is. por dos representantes oficiales, uno de la Secrct:aria de Ha 
cienda y Crédito Público. y otro de la de Industria y Comercio. un represe!!: 
tante del Banco Nacional de Comercio Exterior, un representante de los pro
ductores o su Asoc1ación, un representante de los exportadores o su Asocia
ción, y un representante de los torrefactores o su Asociación. El Director 
del Instituto será nombrado por el Consejo Direct.ivo. 

AR:l."J:CULO 3ª.- El patrimonio del Instituto se. c-onst:.ituicá: 
I.- Con el patrimonio de la Comisión Nacional del Café; 

II.- Con el fondo proveniente de la venta del café retenido en la cosecha 
1957-58, o el saldo de este café, en poder del Banco Nacional de ca -
mercio Exterior, S.A., cedido por productores y exportadores; 

III .. - Con las aportaciones que acuerden el Gobierno Federal, los Estados y 
Municipios; 

IV.- Con las aportaciones de particulares, y 
V. - Con el aprovechamiento de ::ous bienes. 

AR:rICULO 4° .. - El patrimonio del Instituto Mexicano del café, en caso de ex
tinción de este Organizmo, pasará. a formar parte de los bienes de la Nación 

TRANSITORIOS: 

PRDERO.- El Reglamento de esta ley será expedido en un plazo de dos ·meses. 

sa;omlo .. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la 
presente ley. 

T'ERCBIKJ.- Entre tanto se constituye el Consejo del .Instituto, el President.e 
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de la extinta Com1s1ón Nacional del Café, quedilrci ~ncarq<'l.do del -
despacho. 

CUARTO.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la del Pcitrimcni.o N11 
cional tCndrán las funciones de auditoría e intervenCión de sus = 
respectivas competencias en la entrega de lo& bienes, capitales y 
valores que pasen de la extinta Comisión Nacional del café y del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., al Instituto. 

QUINTO.- El personal de la extinta Comisión NacionAl del CL!.fé, pasará a 
formar parte del Instituto. 

SftX'1"0 .. - El impuesto creado para mantener a la extinta Comisión NacJ.onal. -
del Café, se aplicará al sostenimiento del In!'.itituto, mientras 
se resuelve sobre los demás recursos con que contará para su sos
tenirniento. 

Sl!tPT.DE.- La Secretada de Hacienda y Crédito PÚblico, tomará las medidas -
adecuadas para que el Gobierno Federal aporte al Instituto Mexica 
no del Café, los bienes de la Empresa Beneficios Mexicanos de ca:: 
fé, S. de R.L. y C.V. 

OCTAVO.- La presente ley entrará en viqor el día de so publicación en el -
"Diario Oficial" de la Federación. 

Lic. Emilio Sánchez Piedras, O.P.-Lic. Antonio Mena Brito, S.P.-~ip. Ferna!! 
do Días ourán, O.S.-Lic. Eliseo Aragón Rebolledo, s.s.-Rúbricas. 

En cumpl ímiento de lo dispuesto por la fraccién 1 del Articulo 90 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida pu
blicación y observancia, expido la presente ley, en la residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta 
días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.-Adolfo López 
Hateos.-Rúbrica.-El Secretario de Agricultura y Ganadería., Juliá.n Rod.ríquez 
Adame, Rúbr~ca.-El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio ortíz 
Mena .-.Rú~rica .-El SecÍ"etario de Economía, Raúl Salinas, -Rúbrica .-El Secreta 
rio de Sienes Uacianl.es e Tnspección Administrativa, Eduardo Bustamante. -RÚ= 
brica.-El secretario de Gobernación. Gustavo Díaz· Ordaz~-Rúbricd. 

E'OBNTB: SECRETARIA DE HACIENDA. Y CREDITO PUBLICO. 
O.O. Miércoles 31 de diciembre dé 1958. p. 5 
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4. EL AM&IENTE POLI'l'lCO ,ti,GRARIO DEL SISTEMA CAFETALERO. 

El origen del esquema politic:- que rod~.:i el sistt.?ma cafetalero se rcrnont:a a 

la reforma agraria iniciada a raiz de la rcvolucl.Ón de 1910, aunque los pr~ 

blemas de la tierra se vinieron gestando desde el establecimiento de enco -

m1endas y mercedes reales en el siglo XVI. incorporando a la querra de i.nd!:. 

pendencia fuertes aspectos agrarios. La redistribución de la tierra fué el 

resultado tangible de la Rt!voluc1ón y desde entoncen el sector campesino se 

ha visto envuelto en un ambiente político que asume la defe:1sa de los dere

chos agr.:i.r1as y mcJores condl.ciones para la producción a.gropecu,lria t:ant:o -

en l~"! c.·omr>:,::1al1zac16n d,"! los productos ccimo en la rcmunerac.l.Ón a ld mano -

de obra del campo. Etr.iliano ::,:,,pata planteó su pensamiento al respecto en -

el documento conocido como Plan de Ayala, del 22 de noviembre de 1.911. A -

partir de 1917, el movimiento agrario Entró por lo~ cauces de la organiza -

ciór. campesina y vinculándose estrechamente a los grupos políticos locales 

y nacionales. La organización campesina ha tenido un fuerte significado -

justamente en los procesos políticos de ord~n estatal y nacional. En 1918, 

la Confederacl.Ón R~g1onal Obrera Mexicana { CROM 1, trató de orientarse al 

sector campesino, a través del líder z.apatista Antonio Oías Soto y Gama, 

quién al no conseguirlo, formó el Partido Nacional Agrarista, generándose -

una rivaliciad entre sectores campes.lno y obrero. En la década de los vein

te surgieron las prime:-as Ligas Agrarias en Tamaulipas. Veracruz y Hichoa -

cán. Para 1933 se integra la Confederación campesina Mexicana con la part! 

cípación de las Ligas de COQlunidades Agrarias de varios es't.ados, para pr~ 

ver la candidatura presidencl.al de Lázaro cárdenas. quién dió fuerte impul

so al movimiento agrario cuando fué gobernador de Kichoacán. A partir de -

19.lS, i;:l Comité Ejccut:ivo Nacional. del Partid<? Nacional Revolucionario, se 

hizó cargo de la organización de una liga de comunidades agrarias en cada -

estado, para integrar una Confederación Nacional. Para 1938, los ejidos y 

los comités agrarios fueron .integrados en comités regionales, que a su ve: 

se agrupaban en una Ligcl de Comunidades Aqrarias y Sindicatos Campesinos e~ 

rrespondientes a cada estado y territorio. Se funda entonces 1a COD.ferler.a

ción Nacional Campesina, CNC. obteniendo el reconocimiento oficial y el a~ 

Yo del estado, la CNC, además de defender los derechos de los campesinos -
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buscaba ec¡uil1brar la influencia de los 9rupos obreros como la CROM y el -

grupo disidente de la misma, la Confederación de trclbajadorcs Mexicanos, -

CTH. Al transformarse el PNR en Partido de la Revolución Mexi.c.,na., PRM, 

integró por cuatro sectores; el obrero, el campesino, el militar y el popu

lar. El sector campesino estuvo fonnado por la!' Ligas de Comunidades Agra

rias y la CNC, J..Otegrándose los campesino5 a la nueva estructura del poder. 

En 1940 se mod.1.iica la p:>lít.1.ca agraria del país cuando asume e! poder Ma -

n!.lel Avila Garnacha. I.a CNC se const:ituye en J.a estructura i.natituc1onal de 

las masas campesinas y se haca portavoz de la pol.Ít1ca agraria del gob.ier -

no, justif..1..cando el cambio de la política redistributiva de tierras a la de 

au."'tlent.ar la producción y ampliar la infraestructura económica de la agricu! 

tura. Miguel i\lemán en 1946 restableció el derecho de amparo para los pro

pietarios y amplió el tamaño de la propiedad inafectable. 

El movimiento campesino se fué debilit:ando durante la década de los cuar"!n

ta dando origen a organizaciones disidentes como .!.a Unión General de Obre -

ros y Campesinos de Héxico ( UGOCM ) fundada en 1949 y nfiliada al Partido 

Popular de Lombardo Toledano. Para 1963 se forma la Central Carr.pesina Ind.!'!. 

pendiente, encabezada por líderes de la. Laguna, Baja California y sonara, y 

seria independiente del Estado. 

Dent.ro de la CNC se han formado organizaciones de productores por ramas de 

producción, p.:sra ser el medio de expresión de los intereses e inquietudes -

de sus agremiados en el aspect.o económico y técnico, como son los produc -

tores de caña de azuúcar, de aguamiel, de cacao y, concretamente• l.a del ca 

fé, que habían formado la. Federación Nacional de Product.ores de café, Hini

fundistas y Asalariados Rurales con fines sólamente po1Íticos, no para la -

verdadera organiz~ción para la producción. 

E1 vacío polítiCo que· se ha venido a.cwnula.ndo por la atomización de los pr~ 

ductores de café agrupados en el. seno de la CNC, se ha venido cubriendo por. 

nuevos grupos independientes como la c.1.0.A.C. ~la Unión Campesina Indepe!! 

• Centrar Independiente de Organizaciónes Agrí 
colas y campesinas. -
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diente, UCI, l<t Unión dr Productores de Café, la Unión de Uniones, la Unión 

de Ejidos Independieni:es de San Marcos, Coatepec y Misantla. Existen otras 

tantas, pero el argumC!nto común para la organiz."lclón es la búsqueda de mej~ 

res precios para el café. 1 24 l 

Como formas de organización campesina dentro del esquema socioeconóm1co del 

sector rural que regula fundamentalmente la Ley Federal de Reforma Agraria 

se reconocen como formas asociativas al Ejido, a la O:-unidad.al Nuevo cen

tro de Población Ejidal y a las Uni.ooee formadas por éstos, cuyos propósi -

tos se l)rientan a la producción, pero a su vez pueden ser sujE:tos d~ .:ifili~ 

ción a organl-smos políticos. 

Existe un procediciiento diferente p.•ra la pequeña propiedad ~n cuanto a las 

forn1as asociativas reconociéndose a la Sociedad de Producción Rural. que -

combina los recursos de ejidatarios y pequeños propietarios; así también a 

las Uniones de Sociedades de Producción Rural y como formas mixtas, a las -

Asociaciones Rurales de InterCs Colectivo f .i\.R.I .c. } . Estas últimas se -

han afiliado o desarrollado en el seno de la CNC, pero en general los pequ~ 

iios propietarios están afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña 

Propiedad ( C.N.P.P. l. 
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S. LAS CONDICIONES DEL MERCADO. 

El sistema cafetalero recibe el impacto de las condiciones del mercado, como 

parte dominante en el. entorno ambiental, incidiendo particularmente en el 

subsistema comercial, por ser el área de desplazamiento de la producción, 

!:i1n que esto s.tgni.fique una desvinculación de los demás factores ambiental.es 

que se han def;crito. En las condiciones del mercado podemos identificar al

gunos faceores ambientales externos, que por su magnitud asumen un carácter 

macroeconOmico, tales como: 

a) Las condiciones de la econom..l<l. El grado de desarrolle de cada pa.is 

a determinar las condiciones del mer::ado; sin embargo, podemos observar ele

vados indices de crecimiento en algunas econoaiias que no necesariamente sig

nifica que sean economías desarrolladas, ya que un país puede ofrecer wo p.a.

norama de crecimiento acelerado de su economía en función de la explotación 

de sus abundantes recursos naturales, pero sin adoptar nuevas tecnologías ni 

políticas sociales de distribución del ingreso que tiendan a mejorar los ni

veles de vida se su población. Por otra parte, hay países en que puede ob -

servarse desarrollo sólo en una o en algunas regiones de su territorio y el 

resto permanecer en el atraso más abominab:i.e. Para considerar el desarrollo 

económico es necesario concilidr los factores de crecimlento con los de 

transformación y bienestar de la sociedad. Es:.a integración de elementos se 

presenta en diversas proporciones para darnos toda una serie de clasifica -

cienes de los niveles de desarrollo, que hacen referencl.a a parámetros que 

reflejan las condiciones de bienestar alcanzadas y por tanto de la clase y -

magnitud de mercado que se encuent:ra. 

México es calificado por el Banco Hundia.l como un país "en desarrollo con i!! 

gresos medianos al.tos", dado un PNB per cápita de 1860 dólares en 1986 (2080 

dólares en 1985). Este parámetro no es un indicador certero debido a que no 

refl.eja las diferencias sectoriales y regionales de distribución del ingre -

so, pero presenta a México en una etapa muy cerc.ana. a la clasificación de -

país dcsarroll"do. Esto no debe halagarnos mucho, ya que el entorno mundial 

no es muy prometedor, pues sin considerar los grados de desarrollo al~anza -

dos. estamos ~nvueltos en una crisis económica que pone en jueqo la 9olid:ez 

del sistema comercial y la solvencia del. sistema financiero. 
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Otr•.~ i.ndi.cador qeneral lo enC"ontretmot> en el crecimiento de la produceión. e~ 

yn comparación del caso de Héxico con el promedio del grupo de paises "en d~ 

sarrollo c:on tngresos medianos altos" nos proporciona algunos erit.erios gen~ 

rales. 

VI-7 PIS DE PAISES &N DESARROLLO CON INGRESOS MEDIANOS ALTOS 
TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL ( \ ) 

p I B HEXICO p PRO:-tEDIO 
s E C T O R 

1965-1980 1980-1986 1965-1980 1960-1986 

AGRICULTU~ 3. 2 2 .1 3 .4 2 .4 

INDUSTRIA 7.6 - 0.1 6.5 2.5 

SERVICIOS 6.6 0.4 7. 7 2. 7 

TOTAL 6 .5 o. 4 6. 7 2 .5 

PUENTE: &aneo Mundial, Informe del Desarrollo M .:ndial 1388, p. 259. 

?ar.i. el pr..i.r-<:>r pedodo de 15 años sor. equiparables las ':..asas medias de cree_! 

rrÍiento entre México y ese grupo de países. En el segundo período de sólo -

seis años se observa una tendencia generalizada al estancamiento, aunque mu

cho menos acentuada en 'el sector primario. donde México se conserva en el -

rango del promedio. Resulta particularmente desalentador que el sector in -

dustrial acuse tasa negativa en el lapso 1980-l~BE. por lo que se estiman ª.:! 

casas posibilidades par.l la incorporación de avance tecnológico en· la indus

tria con el objeto de ~evertir la tendencia regresiva. La e.yQl\ICiÓn del se.=_. 

tor Servicios es inflUÍdO en mayor medida ~r el desarrollo del Sector SeClJ!!. 

dario, pero no la ,ha llevado a tasa negativa. El decrecimiento en el sector 

agropecuario es muc~o más lento y estable, coincidiendo casi con la tasa de 

crecimiento de la producción para el mismo período, que asciende a 2.2\, li

geramente superior a la ·ael. grupo de países, que se sitúa- en l :9t;. 

Dentro de este qrupo se encuentran 24 países, entre los que se encuentran e 

. productores· y exportadOres .de café como son .Brasil, .. Mé~ico, Panamá, venezue-
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la, TrlnJdad-Tobd'Jó, M.alasJ.a, sudafr1ca y Gabón; y 8 importadores destacadvs 

como son: Portugal, Yuqosla'J'l.a, Polonia, Hungría, Grecia, Israel, Hong Kong 

y Singapur. Los ocho paises restantes son importadores mt?nores. 

En el cuadro comparativo general destacan los crecim1entos mínimos de los -

paises muy endeudados y de los paises de Afr1ca del Sur del Sahara, más aún 

sus tasas negativas en el .sector industrial. México está entre los 17 pai -

ses muy endeudados. Los países industn.ales con economía de mercado lo con

forman en reducido grupo de 19 paise.!:> con un elevado PNB per cápita, siendo 

51.,;:.za y Estado& Unidos los -tue tienen una distr1buc1ón más alta l 17,680 y -

:.1,..;ao r~s~ect.iva.me:<!:<.! 6 } y España con 4,860 en el nivel infen.or, :.od'.;i. e¡, -

t.os países son los principa:es importadores de café del mercado mundial. {25) 

b) Los aspectos demográficos y los patrones de consmao. 

Aunque forman parte de las condiciones económicas, adquieren características 

particulares el crecimiento y composición de la poblaci6n en los ~stre.tos y 

patrones de consumo, así como también influyen en la distribución del gasto 

pÚblir:o que se destina a la educación y a la salud. La tendencia que se ob

!:erva para la p.:tblaci6n de los paises desarrcllados en los próximos cuarenta 

o.:":vs t::s de un ráf-Ldo crecimi.en-:.o de los estratos de poblac~6n anciana, cante 

en cérminos absoi•Jcos :orno en :- qu~ se refiere a s·..: proporcién Cent;-~ de la 

población 't.Ot:al. Mi.entras que en los paises en desarrollo se observa el pr~ 

domi_nio de la población joven, como consecuencia de las elevadas tasas de ~ 

talidad y la decli.nación de 1.a~ tasas de mortalidad infantil experimentadas 

principalmente en los decenios de los sesen't.a y setenta. Para el año 2000 -

se est:.ima una t:.asa media anual de crecimiento del l. 1"\ para .la poblaci6n mu,!! 

d!al, que resulta de una tasa de 2.0\ para los paises en desarrollo y de 

0.4\ para los países industrializados.,( 26 l Quizá estas circunstancias - -

sean favorables para por lo menos. mantener: los act~ales niveles de consumo -

en esos próximos cuarent:.a años y se heredC a la población joven la costumbre 

de tomar café. Esta observación surge cono consecuencia de algunos análi· -

sis efectuados por la Oficina Panamericana del café sobre estadísticas de -

consumo, los cuales indican un ma.rcado descenso en los niveles de consumo de 

• _Ooláres USA 1986. 
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café P.n el mercado más gril.ndeo del mundo, el t'.!!itadounl.dense. La Oficina. -

Pan...,ericann del Café ha observado el consumo en el hogar por medio del 

Grupo de Consumo Nacional d(• la Compañía de Investigaciones de Mercados de 

América ( CIMA ) , la cual a través de encuest.a semanal entre el grupo de -

familias seleccionadas como representativas de la composición de la pobla

ción, ha tenido la información sobre las compras de café para el hogar de;! 

de !9~1. El informe preparado por la CIMA en 1972 señala que la tenden -

cia. descendente que comenzó en 1961 en lo que se refiere a las c.:J.r.tidade~ 

de verde requeridas para satisfacer las necesidades de los hogares estado

unidenses es resultado, er. gran parte, del hecho de que se redujeron la~ -

compras de cafe molido. S1n embargo ha dumentado el consumo de café sol!: 

ble, principalmente el liofilizado. 

Desde 1950, la Oficina Panamericana de café ha patrocJ..nado un estudio - -

anual de la bebida de café en un día típico de invierno publicándose en un 

folleto denominado La Bebida de café en los Es~ados Unidos, cuyos datos ~ 

el invierno de 1972 conviene exponer : 

- En 1972r 65\ de las personas entrevistadas habían to:nado café el día ª!!. 

terior al de la entrevista. En 71 fué de 67\ y 75\ en 1962. 

En 1972,. los tomadores de café consumieron 3.6 tazas por día, mientras 

que en 1~71 fué de 3.7 tazar. y 4.2 taza~ en 1962. 

El promedio del café que tomaron diariamente todas las persOnas de más 

de 9 años de edad fué·de 2.4 tazas, mientras que en 1971 fué de 2.5 t! 

zas y 3.1 tazas en 1962. 

El número de tomadores de café ha sido relativamante menor, así como el -

número de tazas "promedio. Sin embargo·, los a~entos de población han -

compensado en qran parte la reducción en el consumo per cápita de forma -

que el consumo total ·de café ha o;endido a mantener sús niveles promedio. 

(27) 



Wl-9 a.MIPIC.ACJO!f DE PAISES DBPIHIDJ\ POR f:L BMCXl MOHDIAL 

!· En func~ón del PNB y del tipo de exJX'lrtadones 

1. PAIBF.S EN DESARROLLO 

a) Paises de Bajos Ingresos. PNB pe:r cáplta inferior a 425 dólares en 1986. 

Etiopía Birll'.Ania somalia 
Bangladesh Burundi Keny"' 
Durkina Faso Togo TanzanLa 
Hall Madagascar Sud.in 
Bhut&n NÍQf>f China 
Mozambiq11e l\r>11in Haití 
Nepal Rt?p. Centro'1trka.na Guinf!.t 
Halawi India Sierra f.eona 
Zaire Rwanda Senegal 

b) Países de Ingresos Hedianoa, PNB per cápita de 426 dólares o 1nás en 19B6. 
PAISES OS INGRESOS MEDIANOS BA.10$: 

Mauritania 
Bolivia 
Lesotho 
Liberia 
Indonesia 
Yemen, Rep. Dsm. Pop. 
Yemen, Rep, l\rabro 
Marruecos 
Filipinas 

fqipto; flt.>p. Arab'! 
Cogla dt> Marfil 
Papua Nuev.l Guinea 
Zirr.babwe 
Honduru. 
Uir:aragua 
Ri•p. Dc1!1in!can11. 
!ll·~cria 
1'ailandia 

PAISES DE INGRESOS MEDIANOS ALTOS1 

Brasil 
Uruguay 
Hungría 
Portugal 
Malasia 
Sud&frica 

Polonia 
Yugoslavil!: 
MéxJco 
Panamá 
A19entina 
Corea del Sur 

13• 

calllcrún 
El Salvc1dor 
Botswana 
Paraguny 
Ja=aica 
P!?rÚ 
Turquía 
Mau1ído 
Cong" 

Argeli<• 
Vemiz.1wla 
Greda 
lsrae-1 
Trinidad y Tobago 
Hong Kong 

Ghan.1 
Pakist.in 
Sri Lanka 
7.;imbla 
Afq,rni!lt.ín 
t'hnd 
Kan1puclw.1 Dem, 
Laos. Rt>p. Df·m. Pof•· 
Uganda 
Viet Nar.1 

Ecuador 
Túnez 
Guatemdlil 
Cesta Rfr<1 
Colombia 
Chile 
.Jordani;i 
Rep. ArabP Siria 
Líbano 

ce.i.n 
Singapur 
Irán, Pep. Ic;lámfra 
Iraq 
Rtll!!ania 



el Países dt• lnqrf'IU•S Ht•dlilnutt f:Kportadon•n rl•• l'<'t.rúl••o. ~UH rKprllta.r.l•Jnt"FI d1• f'f'lrf•lt<u y q,u1, l1wlui1t.w 
L.1:1 rPcxpnrt.iciont•!t tP{Jrnst•11t1111 un JOtl d1• •Hlll t>xpnrt.1•~io1w11 d1• m,.rc.1ncf.1 

Arqelia ~:.Jlpto lrdq Sir i.i 
C.imerún G;11J6n Móaioo .,., 1111o1,,r1 'l'.11•,l•f•• 

Cungn 111tl11neeJn Nlo.jl'rl11 V1•111•;;.•11•l.i 

l::cuftdor Jr.Ín om.in 

d) PftÍBes Exportadores de Hanu[,1cturas. Suu export.1cion11s do productos manu[actur«dos r!'pre!lnnt.1tn m,ís 
del Jo,·dp sus exportaciones d~ biP.nP.s y servicios: 

Brallil 
Corea del sur 
China 

Hong Xong 
11un9ria 
Indio'.\ 

2. PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO DE INGRESOS ALTOS 

Arabl.i S;1udita 
14.threln 
Brunei 0.1ru11alam 

f:inir.1tos J\r.-1bf'fl Unidos 
1<uw;1lt 
1.lhi.J 
Q.11.lr 

lura("I 
Polonia 
Portug.ll 

kuinania 
Singi'lpnr 
·1ugo!ila.v1.1 

l. PAISBS JNDU6TK1At.&8 CON l'.CONOMU\ 08 NBRCAOO ( P:COfOUAB INOUUl'Rll\1,1'.G J. 

Países miembros de l.-t Organizar.Ión de Cooperaci6n y Desarrollo E:cnnómlco ( OCOE J, {lÍn con dder.,r a 
Grecia, Portugal y Turquía que so incluyen en el grupo du p1'Íflen en desarrollo dP. ioqro11os 111edlanos. 

Ea~iia Rf!ino Unido Finlandia Canadá 
Irlanda Austria Alemania, Rep. f't?d. llorueq11 
Italia Pai11011 Bajos Din"marci\ Suiza 
Nueva Zelandia !"rancia Japón P.utados Unid•'.15 
Bélgica Australia Suecia 

4. PA.ISKS NO KIDIBROS Y NO DECLARA1'TRS. 

Albania 
Angola 
Bulgaria 

· Cor1Ja dP.l Nort& 
Cuba 
Chf'coalovaquia -
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Monqol Ja 
Rf!públic.'l Democrática Alemana. 
URSS.-



!! . En func l éin dt.• l ,1 l.J~·udJ 
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Sudán 
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CRP.ClMIF:N'l'O DE l.A PUOOUCClOH POR ~Kr.rcm y GJ.1111'0 llR PAJ!H'-·L 

·e .R u v o 
Tl\Slr. HI::l)l/\ llP. CRF.CIMlRNTO J\NUAI. l9RO-Bf, ( ' ) • 

Pnlses dl' Ua.jo!I Ingre!>na 

UU.111\ o Ind1.1 

p l " 

7.5 

Otroo do bajo!! j11<Jrr>BO~~ 2.'l 

Pa í sePt (j,. J n'-]rflsn•; MMl I '1nn" i. 1 

Jugn~.!109 MPdJ.i11n:-; !Mj•1'l l .B 

lngn.•11011 Mt!rliann., Alton 2.~ 

PaÍ!lPn •m DP1.u1rrol lo 1.B 

Export.adnrt's do f'••t.r6l¡;m 1. 7 

Export(ldtirt>~ di.' M:inufnct1J1"a<; r,.2 

P.lÍaru muy Pnd~n:dt1do~ o, 7 

ltfrica dr•l Sur dP! S,1h.1ru 0.fl 

I'aísns IOx¡1<:1rtud11r,.s d1! Petrl., 
lc>o de llll;JrP.AO!l /\ltni>. - - ].J 

p;i{<":o!l ln•h1'1t-r!.:tl"'' , • ..,n ~:r--¡

nor.iI11 c1,. H••n=.11!0 

1\GlllCUl,TlJRA 

4.9 

:l.7 

2.0 

2.l 

2.1 

2.·1 

3.6 

2.4 

5.0 

J.íl 

1.2 

2.5 

-----------
tNnUS1'111A Slc:RVtCros 

10.fJ ó.6 

11.3 7,fJ 

4. 2 J..] 

l.l 2.6 

l.2 2 • .J 

2.r, 2. 7 

4.G 3.4 

J.(. J .9 

7 ·" 
5.3 

- 0.2 l.O 

- l. G 1.1 

:L5 2.fi 

FURNTBi BA?ICO MUNOlAI,, lnfo1mn snhrP nl DPsarrnllo Mundlal. l\lijfl, p. 2-SB-259. 

141 

r N R 
PP.R Cl\PITA. 

01.l.S. 1906. 

270 

JOO 

2(10 

l, ;~ 7fl 

7!J0 

l,ll'Jll 

610 

~ • .:io 

l,4GO 

J71; 

6, 740 

12,!\(iQ 



142 

e} EL AVANCE TECNOLOGlCO. 

El sistema cafetalero no puede permanecer ajeno a la innovación tecnológica Y 

las rep~rcusiones de ella se manif.l.t:?stan en el ámbito de todos los subsiste -

mas que lo componen, más aún cuando se genera en la búsqueda de uumentar el -

rendimiento aqrícola, la productividad de la fuer:za de trabajo y la capacidad 

d(' la planta industrial. "Cuando los inventos y las innovaciones se deben a 

la ampliación del mercado, tienen el efecto de contribuir a satisfacer la de

manda con producciór1 rn;isiva y a bajo costo. Por lo tanto, el awnento de la -

población, el proqreso tecnolóqico aplicado a la producción y a la acumula -

ción de capit.al s~ combinan para crear las fuerza& que expansionan la capaci

dad product..l.V<l". "Sl.n acumulación de capita] no puede haber proyreso tecnol~ 

gico porque para hacer operativo éste, se requiere de equipo nuevo, y sin pr~ 

greso tecnolóql.co la acumulaciór1 de capital encontraría pronto sus .límites i!! 

fri:lnqueables. Pero también sin grupos humanos preparados no puede haber in -

vest.igación científica ni progreso técnico, y sin ~mpresarios no seria posi -

ble explotar comercial o socialmente los inventos y las innovaciones". 

"Todo proceso técnico se traduce principalme!lte en: a) ahorro de materias pr!_ 

mas, b) liberación 1e tiempo-trabajo, e) mejoramiento de la calidad de los 

productos, d) variedad de satisfactores y, en general, reducción del 'costo de 

'producci6n, ya que el progreso t.écnico por un lado permite obtener más con -

los mismos recursos y, por otro, cada innovación Cúnstituye el preludio de -

una técnica más eficaz. La tecnoloqía es el enlace que permite coabinacionea 

de equipos de factores que resultan nuís productivos, sobre todo cuando const! 

tuyen :.ndivi.s1b1lidades qUe generan, graciaz a las economías externas e inte!. 

nas, economías de escala." (28) 

Es importante también hacer referencia a que "el mundo .de hoy se caracteriza 

también por un cambie.. radical - debido a la revolución cientÍfico-tecnólogica 

en l.a disponibilidad de los insumos físicos tradicionalmente considerados co

mo. básicos para el proceso de desarrollo". 

"Ya no vivimos en el mundo de Ricardo, en que los insumos físicos, particula!. 

mente materias primas, eran escasos; vivimos en un mundo en qUe la disponibi~ 
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lidad a.ctual y potencial de- estos insumos está c-reciendo a. un n.tm"' sumamente 

alto. Se está comprobando que no es cierto que productos básicos y tnaterias 

primas estén loculizados donde se pensó desde el pr.incip10 de lü revolución -

industrial hasta los años sesenta del presente .tlig:lo ... 

"Viv..1.mos una. época en que, por ur1 lado. está aumentando la d1sponibilidad de 

los insumos físicos y la de los recursos humanos, no preparados para el mundo 

en que vivimos, y al mJ.smo tiempo, pc¡r otro lado. la disponibilidad del capi

tal, considerado globalznent.e, no et>t.i. creciendo como deberÍl!I crecer. Otro -

probleaia crucial es la concentración del proqre-so cienr.!fico t.ec11olóqico, en 

la parte ca.pitalist:a del i:nundo avanzado, entre las manos de las corporaciones 

trasnacionales. frente d la impo~encia científico-tecnológica de los pa.ís:;;es -

perifE:rieos. que hace cada vez más dificil 1a tn0Viliu1ción de los fact:ores de 

la. producción disponibles internos, recursos natur.ües y huma.nos, para. acele

rar el creei.Jnient:o ecanOrnico y l.a modernización social.... Por otro lado, •1os 

patrones de consumo prevalecientes en las sociedades capitalistas avaoz.ada.s -

tienen un impacto directo sobre l.as sociedades de bajos inqr~uos, lo cual di

ficulta cada vez. m.iis la capitalización interna de estas economías". (29) 

El entorno fonnado con las observaciones de los profesores Torres Gaytán y -

Wionczek sobre el avance tecnolóqico proporciona los elementos albbientales s~ 

bre el sist.cma cafetaleto en esta materia~ En el subsistema a9rícola se han -

obtenido nuevas focau.lacionea pa:ra J.a preparací.ón de .fertilizantes y peatici

das orientadas a mejorar la. productividad de los cafetales. tanto en su volú

men como en la calidad del Cdfe. No es po.sible generalizar la forma de apli

cación de los pesticidas o las técnicas de corte de café, ya que en esta caso 

s6lo Brasil presenta condiciones favorables para re-al.izarlo me=ánicamente. ya 

sea aspersión aérea o corte mecanizado, debido a que sus plantaciones se en -

cuentran en grandes ext::ensiones de pradera, mientras que el resto de los paí

ses p~oductores cuentan con cafetales en laderas muy pronunciadas que o.bligan 

a l.a real.iza.ción de labores ·agrícolas con mano de obra i.o.tensiva. BL avance 

tecno1Ó9'ico en fertilizantes ha mejorado l"' productividad de los cafetales ~ 

ro no necesariamente a un 111enor costo. 
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En la industrial1zac1ón del café las inno.,.aciones han sido muy diversas Obte

niéndose resultados mds significativos en las etapas finale!l del proceso. Es 

decir, el beneficio húmedo conserva mucha tecnología tradicional a lo largo -

de todo el proceso, salvo el descubrimiento biotecnolÓqico que ha permitido -

reducir el tiemp:> de fermentación del café despulpado de 18 ó 24 horas a sólo 

25 miriu-:;.os mediante la aplicación de un acelerador químico al proceso de des

composición del mucílago. Sin embargo, esta producción i:ápida de café- escu -

rrido genera la nec~sidad de .i.nstalaci.ones especiales para la adecuada 1nezcla 

del acel.erador y la ampliación de las áreas de oreado y secado para evitar l.a 

sobresaturación de las rnismas. De cualquier manera, el hect.o de contar con -

capa.c1dad suficiente para despulpe y fermentación permite qui? no se dañe el -

café por demoras en el rec.Lbo de sus diferen1:eS etapds de proceso. 

En el beneficio seco se han modernizado los equipos de clasificación de cafii 

oro incorporando mayor rapidez y precisión al proceso utilizando medios elec

trónicos. Donde se observan adelantos más sofisticados en cuanto il 1nvestig!!_ 

ci6n y tecnología aplicadas es en la producción de café para el consumo Ci 

nal. Esto se debe a que la innovación tecnológic.i requiere de fuertes inver

siones de capital que sólo pueden aportarlas las grandes corporaciones orien

tadas a la fabricación de al.imentos preparados en gran escala lleqando a gen!:_ 

rarse una fuerte competencia tecnológica que repe.tcute en el comportamiento -

del mercado. 

La tecnología en alimentos se ha dedicado a mejorar los métodos de conserva -

ción de las cualidades del café torrefacto y a caracterizar marcas de café s2 
l.uble y liofilizado mediante la definición de sabores. Obviamente el aumento 

en la dWnandd de cca.fé soluble no se ha dado ~olamcntc en el consumo interno -

de los países importadores, sino tambiCn en los propios paises productores, -

donde las grandes corporaciones trasnacionales han fomentado la modificación 

de los hábitos de consumo y han realizado transferencias de tecnología hacia 

l.os ·países en de&41.rrollo cuyo elevado costo lo absoltbe el conswaidor .final. 

Es paradójico que los países productores de café de excelente calidad se in -

clinen ·en sus preferencias por el café soluble, aún en l.as zonas más .. remota!J, 

gracias a los cfec.:tos de la publicidad y el desarrollo de la mercadotecnia. -

( 30 1 
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d) !.A ORGANIZACION INTE.R~ACIONAL DEL CAFE. 

Aunque el mercado ha alt:anzado c1ert..:is niveles de estabilidad de prec1os del 

café dcnt:ro de los 11neam1e11t.os ne9oc1ddos pe.ir los países productores ~· los -

importadores que forman la Organ.ización Internacional del café, ha sido nece

sario renovar anualmente el instrumento de concertación utilizado que viene a 

ser el Convenio Internacional del. Café. El Convenio ha requer1do de la adop

ción de criterios d.inámicos y flexibles que permitan un juego equilibrado de 

oferentes y demandantes en un rnP.rcado tan complejo de productos básicos o m1:1-

ter.ias primas como es el café. 

México, como país productor. ha Jugado un papel importante en el estableci 

miento del Convenio,. SUJetándose a las disposiciones .acordadas para cada cj -

clo cafetalero. Debe considerarse que cada ciclo de producción tiene sus .Pa!. 

tl.cularidades que mod.1 fican el comportamiento de .las fuerzas del mercado, en

tre las que se pueden citar las más comunes como la acumulaci,.ón de existencia 

de café, ya sea en poder de paú::ies productores o alm.-1cenadas· por los importa

dores, las heladas que disminUyE;n la p.-uticipación de Bra~il en 1.a oferta m:..:!!. 

dial, los conflictos bélicos en Afdca y en Centroamérica,. que impiden la re

_cole~ción e industrialización adecuadas para incorporarse a la oferta. Los -

países sociali&tds, fuera de la ore, han tenido una influencia reciente para 

la renovación del Convenio, debido funda.mentalmente ·a prácticas comerciales -

que lesionan los intereses de los países productores al adquirir los exceden

tes de producción a precios muy lnferiores a los estable_cidos por el .Conve -

nio. P?r otra parte, han ofrecido a los pa.íses .importadores un· café a· precio 

inferior al convenido. Estas.circunstancias que dan .tul!iar a un ambiente·de -

tensi~nes en el mercado cafetalero que han puesto en serio peligro .la per?Da -

nencia del Convenio Internacional del" Café. 



VI-a Rt, MEDIO AMDIBHTJI DEL SISTEKI\ CAFETALERO F.N' M.BXICO 

ltSQ01!IM1' POLITICO 
AGRARIO 

ORGANIZACIOtl CAfh'ESTNA 

BSQOl'JU\ JURIDICO INSTITOCIONAL 

al t.ry qui• cr~n nl Innt ituto -
Me11:ico110 del car~. 

bJ Lry flobre Elabonwlñn y Von 
C:a de Cl\fé TOBt.1do, -

e) Ley Federal de Reforma A9r!. 
ria 

dJ Ley General de crédl.to iiu -
ral 

e) Ley General de SoCiPdtt.des -
Cooperativas. 

f) Ley de Asociaciones A9r.ico• 
laa. 

q) Ley de Asociaciones Ganadt1-

hl Ley de Sociedades di!' Solida 
ridad Social. -

AHTl'.CRnTtHTIUI 
HIH'l'OIUCO! 

AGROf!COSISTP.M1' 

~-----J--TP.mpi:or11tura. 

----t-Altitud 

------¡--S111!lt1 

------+-''" [Jumlnai:::i/,n 

COJCOICIONES BCONCHICl\!:l 
MBDIO CULTOllA.L Y AVANCE TF.CNOLOGICO 
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P.SQUHMA COHF.ílCil\.L 

I, Ml·'.hf'/\fll) ttnr·;HW\l'lllN/\I, 

;il 1'1111•11•n111 lnl•''"·~ -
•·lnn.11 11('1 t'.¡ff., 

bl M,.1..:,1rlll 1,1hr1· 
l. Pafnes drntt.:i -

dP.l Conv1•nio. 

l l. MERCADO NACIOHAL 
.i) Compr:irt.amlt>llt.O dt~ 

¡,, demanda. 
l. Cana.~ta O.i"lica

do consumo. 

bl O(ertll de pn.rhictn 
,.,." y toru•í;u·tr1n~H 
l. l!npllPSI UH .i. ln -

pro<l11c1·ió11 
2. fmpU('~lOH '1 1'1 -

"Kportm:JQn 
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CAPITULO VII. RL SUBSISTD\A DE PRODOCCION DE CAPE EN MRXICO. 

A. EL SECTOR PRIMARIO 

E.l sector pri:r.ar1ü de cu,1lqu1er s!ste:r.a econüm1co ast:.me su u:iport<."tn,;ia 
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el oferente fundamental de pr-::-..ductos .:1liment.lc10.:;, Y•l $t>cl para cubrir el con

sumo inter-no d~ una econcmia determinada o b1en pa.!'".9. destina:- sus excedent.es 

a cubrir las ir.iportaciones de otros sistemas cuya producción agrop~cllaria f?'S 

escasa. 

En nuestro case' el s:cct.or .:i.gropccua.rio ó:>e cor1st1tuye como el princ1pa.l eleme~ 

to a.mb.ientc.11 dol sub~Jst.ema de producción agrícola de cafC, ya qu<':' e:s influi

do p:ir dos ".ler=.1entes principales, un11 quE- se integra por tcdcs aquellos t!le

rnentos fÍs1C:lZ q•-:'2 dan origen u la definición cie regiones y su n~spectiva vo

cación paro determinados c1J! ti vos dgrícolas. Por otr-a parte se cuenta con el 

desarrollo 1;conómico regional logrado en !'arma autOnoroa 0 bien inducido pcr -

las polítu;a.s dfd Estado. I.ús condicicnes del mercado son el~mentos ambíent~ 

les qut! influyen en li.ts dcc.ts1one!J del productor para mant1!nerse en 1'.?l culti

vo dP.l c:.Jfé e c¿,mbl.:it·l0 p:.n ar.ro nii:is r-entdble. 

Ct."mo yn. ~~? dP:lcrih16 en ~l ca.pitulo ant12c1ur la J.nfluencid ,imbiental del sec

tor agropecuario en México adquiere import:ancia para la época actual tomando 

como punto de pilrtida el inicio de la reforma agraria y la consecuente rees -

tructuración del sector agropecuario que tiene lugar después de 1.1 Revolución 

dt> 1910. 

Entre 1900 y 1~10 se observa un cr,,.cimi..,.nto medio de! 11 unu.:il .::n o::l l.:d!>O del 

~l!Cl:'..)r a.,,ropt:!:cu.:irio. I~a Revoluc.ión propició la -caída de la producción agríe~ 

la,· que v1no el. recuperarse cerca de los años cuarenta. Para 1965 la produc -

ción agrícola s'~ cuadruplicó rc9ístrando una tasa de crecimiento anual de 

5.1\; a pa.rt.1.r de entonces se J.nició el descenso del ritmo de c:recim::i.ent.o en 

el sector. 

La producción agropecudria. orientada al con~umo interno se encuentra firmeme!2 

te vinculada al crecimiento demogr,ifico y al nivel de ingresos de la pobla 

ción. Es importante señalar que el cr'ecimiento del sector a':}' ro pecuario ha 
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ocurrido simultáneamente con el pr.inc1p10 de la explosión demoq:ráf.lCd. La 

producción crece más que la población desde 1900 hasta 1910 y nuevamente des

de 1940 E>"n adelante. Sin embargo, a partir de 1965 la producción sufre un r~ 

tra im1ento con respecto dl crecimiento de la población, lo cual reduce y el i

rninC!I postcrl e rmente las exportaciones de algunos productos agropecuarios. 

La. expansi6n de la producción agrícola durante el período 1940-1.965 tuvo la 

jnfluenc1d de tres factores principales; el aumento en la superf1cie cosecha

da, el aumento en .:os rendimientos por h~ctárea, y los cambios en la importa_!! 

c..:.a reldt:l.Vd de los t:"!.tl.VOs ( su composiciln J - (l 1 

De hecho la economia mex.:.can.a en su conjunto comen::C a dism:..r.uir paulatiname!!_ 

te su ri.t.mo de creciml.ento desde 1965. Esto se observa a partJ.r del Producto 

Interno Bruto en tenninos rea.les, el cual sólo aumentó 84.lt. entre 1965 y 

l.975 a una tasa de crecimiento de 6.3, medio anual. La participación del ·se= 

tor primario en la 9eneración del PIB se reduce sustancialmente de 14. 2\ en -

1965 a 9.6\ en 1975; el sector industrial aumenta de Jl.J a 35,9\, siendo re

levante y consist12nte la elevada participación del Sector Servicios,· que as -

ciende a 55 .S\ a lo largo del mismo período. 

Ca.sic Luiselli coincide en señalar al año de 1965 como el inicio de la crisis 

agrícola ''la que se ha manifestado en dos áreas partlcularm.ente s~n~ibles: 

aJ Las presiones inflacionarias originadas en el crecimiento inusitado de los 

precios de alimentos y productos con insumos de oríqen rural, enfrentados 

a una gran demanda insatisfecha, y 

b> La a9udización del muy grave problema deficitario de la balanza comercial, 

esto es. de la capacidad de genci--ar di,:isas-cn apoyo al crecimiento econó

mico" 

Se considera ese año CotQO el punto de· 1nflex-16n en el crecimiento de largo -

plazo de .la agricultura debido a que o~ una tasa de 4~S• anual entre· 1950 

y .1960 y. de 4. Jt medio anual entre 1960 y 1%5. .Entre 1965 y 1970 el. crec.i -

~e~to d~ l.a agricultura· llega a.Pena.a a un 1.2\ ,Y a· 0.2t para 1970-1974, lo -
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cual promedia una tasa inferior al 0.8\ anual considerando el decenio 1965- -

1974. El crecimiento observado 1975 fué de O. 24\ y de -4 .O'\ en 1976. 

Observando los indices de precios se encuentra que a partir de 1965 empiezan 

a re;:aga.rse los precios de los productos agropecuarios resp<?cto a los demás, 

creciendo solo más ráp1do desde 1972. Esto implica que durante siete años 

los precios agrícolas habían tendido a abatir el índice general de pr~c:t.os, -

"subsidiando" a otros sectores con términos de intercambio crecientemente dee_ 

favorables, contribuyendo los precios bajos a desestimuidr la a.cti.vidad agrí

cola er. su COOJUOtO. (~) 

Act.ual1zanci:o los indices de crecimiento con los datos aportados por José Luis 

Ca!va se llega a lo que e1 denomina "la nueva crisis agrícola": "mientras en

tre 1977 y 1981 la agricultura mexicana recuperó su dinamismo al crecer con -

una tasa promedio del 5 .13\ anual en términos de PIB1 a partir de 1982 se ob -

serva una recaída en la crisis agrícola al declinar la tasa media de crecí 

miento anual hasta el o. 7" en el período 1982-1987, tasa considerablemente i!,! 

ferior al aumento demográfico que fué del 2.8\ anual en este lapso•. 

Las causas económico-políticas de esta nueva crisis agrícolil se agrupan en -

tres grandes conjuntos interactuantes: 

1) L'.'1 caída de la demañda interna de aliment,os ( determinada a su vez por la 

contracción de los salarios rea.les ) , que se convierte en un factor depre

sor de los precios agrícolas relativos en el mercado abierto 1 

2) La caída de la rentabilidad de las inversiones agrícolas y de J.a acumula -

ción de capital en ciertas ramas de la producción rural ( cuya composición 

orgánica de capitales es relativamente alta ) y en aquellos estratos cam~ 

sinos que producen primordialmente con mano de .obra propia y familiar. 

3) Las políticas económicas· instrumentadas por el Estado a partir de 1982 que 

J:lan determinado: a) la brusca caída de l.a inversión pública en irrigación 

fomento agrícola y crédito rural1 bJ la contracción de la demanda interna 

de aliméntos y materias primas agropecuarias ( al deprimir los salarios y 

el nive.l de la actividad industrial; y c) la evolución de las relaciones -
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de precios desfavorables a la agrJ.cultura ( precios de garantía de granos, 

precios de venta de insumos producidos por el Estado y la poli tica cambia

ría. (3) 

No es propósJ. to de este inciso profundizar en todas las condiciones que pro -

ducen la crisis del sector agropecuario, sino sólo presentarla como el entor

no cercano al subsistema de producción de café, cuyo comportamiento se anali-

cen más detalle. 

B. LOS RECURSOS AGRICOLAS CAFETALEROS. 

Los recursos agrícolas que el sistema cafetdlero dispone pdra su producción -

primaria se caracterizan por requerir de condiciones ecológicas que varían º!! 

t.re ciertos rangos limita.ti vos, que además reciben los efectos de las varia -

cienes cíclicas propias del. aJnbiente físico natural. El principal. recurso -

que actúa más como factor que como insumo en la producci6n de café, es la ti~ 

rra, la cual requiere de la extensíOn y cualidades adecuadas para permitir el 

cultivo del cafeto en condiciones econÓIIlicamente rentables. 

l. LAS J\REAS DE CULTIVO. 

El territorl.o mexicano se reqistra con cna eup~rficie cerca.na a los 2 millo -

nes de kilOnuatros =:.J.:.:!rado~·, situándolo en el dccimotercer lugar de los paí

ses del .. mundo y en el quinto lugar de los países de América. 

Para 1970 se consideraba una superficie apta para las actividades rurales una 

proporción d.e 71.4\ y de ésta sólo el 16.5' Se compone de tierras laborables. 

Las t;ierras de labor ·se componen, conforme a su' grado de humedad, eri tierras 

de temporal, de hume:dad y de riego. Los cafetales con riego no son signifiC!,_ 

ti vos, l.a mayoría de ellos se localiza en tierras de teai]?oral., las cual.es re

presentan un 80\ de las tierras de labor.. En este contexto l.os cafeta1es 

abarcan apenas el l. 9'\ de la superficie de temporal. 

Atend~en~o Al tipo de cultivo. la sUperficie de labor se clasifica en culti -

vos de ciclo corto, o sea aque11os _cuya siembra Y cos~b.a no rebasa el ciclo 

.. 1'958, 201 Km2. 
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anual, y en cult1vos de especies perennes, o sea las plantaciones, qu~ asc1e~ 

de al 23.6' de la superficie laborable. Los cafetales cubrían el 6.54\ de la 

superficie de plantaciones. 

Aunque la superficie cafetalera casi se ha duplicado en un lapso de diecisie

te años, los incrementos sustanciales se han dado entre 1970 y 1983. con ex -

cepción del estado de Verdcruz que aumentó SU!'i'> plantaciones de café en un 50\ 

ent1·e 1983 y 1987 permaneciendo estable en el primer periodo. Sin embargo, -

siendo- Veracruz y Chiapas los principales estados productores de café han ve

nidv reduciendo su participación en el total de la superficie cafetalera. En 

el total por estado de la superficie ocupada por plantaciones parece in!: ~gni

f.<.cantc la participac.ión de Veracruz y Chiapas pero no deben olvidarse las e~ 

t:er.sas dimensiones territoriales de esos estados. 

Oaxaca ha aumentado su superficie cafetalera hasta llegar a niveles similares 

a Veracruz y Ch.lapas. pero además es considerable la proporción de la planta

ción cafetalera dentro de la superficie estatal ocupada por plantaciones, do_!! 

de al .igual que Guerrero, asciende a más del 30\ ( en 1.970 ) . 

Recienterr.ente se han :..ncorporado a la '"""tadist:-:-a cafetalera :os datos de es

t:ados que habían asumidc part.:..c:pa.:::iones ma1:g1nales en la producc.ión de café1 

como son el Estado de México, Morelos y Querétaro. :Ji.cha información al 

igt.:.al que la de Michoacán resulta muy inconsistente debido a que es un culti

vo de producción jncipiente que se desarrolla a nivel de huertas familiares -

sin contar con la infraestructura industrial y comercial para considerarse en 

forma sistemática. 

La .información de 1970 hace una distinción entre la superficie cafetalera co!!. 

sideran.do sus características·adecuadas y maz::ginal.es. La superficié marginal 

se estimaba en cerca del 15\ del total nacional, pero en su distribución est_! 

·tal pres.entaba como casos críticos las plantaciones de san Luís Potoní, Taba!, 

co Y Michoacán, y .en .menor medida las del .estado de Hidalgo ( 69.4\' 1. No se 

cuen~a con información actualizada pero sería interesante conocer el comport~ 

miento de los incrementos de superficie por estado con objeto de apreciar el 
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grado de conc-ientización de los productores de café respecto a convert.trse 

verdaderos cultivadores que incorporen tecnoloqía a sus plantaciones. 

Debe considerarse que las condiciones de marqinalidad no son prlV.lt.ivas del -

cultivo del café, sino que pueden extenderse a todos los productos agrícolas, 

si se vi.nculan esas condiciones marginales con los procedimientos aplicados -

en la sucesiva ejec-:ución de la re.fonna agraria los cuales otorgan una pre!'e -

rencia decidida a la agricultura O.e carácter privado sobre la ejidal. Esto -

tiene lugar en función de que a los propie~arios de las haciendas se les con

cedió el derecho a definir los terrenos inafectables, consiguiendo que se les 

respetara la posesión de las superficies de mejor calidad; por este motivo, -

se afirma f'unclildamente que los ejidatilrios fueron dotados con terrenos m.argi

nales, en muchos casos improductivos, {4) 

El censo de 1970 nos il.ustra sobre una dist.ribución qruesa l.a importancia de 

la propiedad privada: 

vrr-l. TZERllA CimSAM • 1970 • JaLUWBS DB .lllCl"AmS-

EJIOOS 

COMUNIDADES 

PARTICULARES 

TOrAL 

DB LAllOI< 

10.6 

LO 

7.5 

19.1 

SS.SO 

5.24 

39.27 

100.00 

25.9 

3.6 

49 .. 0 

78.5 

32.99 

4.59 

62.42 

100.00 

FOPMrE: V Censo Aqrícol.a. Gl.nadero y Bjidal. DGB/SIC. 

24.0 

4.6 

13 .6 

42.2 

56.87 

10.90 

32.23 

100.00 

Puede afirmarse con base en experiencia de campo que la superfici.e marqinal -

cultivada con café se encuentra en dotacione~ ejidales y comu~idades indíge -· 

~s principalmente. en menor medida entre pequeños Propietarios. Se ha esti

mado para 1984 que la superficie cafetalera Se distribuye por su tipo_ de te -
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nencia en 204,224 Has. ( 41.05\ l explotadas en forma ejidal, 85,484 Has. de

propiedad comunal ( l 7 .18\ ) y 207, 747 bajo el régimen de poqueña propiedad -

( 41.76\ 1 •. La d1stribuc16n es muy similar a la que present:dn las t.ierras 

de labor en el censo de 1970. 

Por el tipo de suelos sólo se har.i rcfercnc~ a a que más del 50\ de las plant:'! 

c1ones cafetaleras se asient.a sobre suelos tipo Luvisolt!e los cuales se en -

cuentran principalmente en Veracruz y Chiapas y componen casi la totalidad -

del suelo c<ifetalero de Nayar.it y Guerrero. •• Los ferralaoles r-cpresentan -

el :si del suelo chiap.Jneco, y se caracterizan por ser intensamente meteoriz~ 

dos, profundos, sin t.razas de roca madre y poco o nada de 11mo, sólamente ar

cilla, baja capacidad de cambio de cationes; grar. cantidad de arcilla inrr:óvil 

poca plasticidad. Los minerales dominantes son caolimita y gibsita, los r~ 

soles suman el 22\ en Chiapas y se formaron de regalitos profundos no censal~ 

dados, tales como loess, material. glacial liviano y ceniza volcánica. (5) 

2. EL MATERIAL VEGETATIVO. 

El material vegetativo :;:e constituye en el principal recurso de la producción 

de café, y su dispcnibi!idad está en función de las var.iedades de café adec~ 

das al agroecosisteflld y los medios utilizados para la reproducción de los ca

fetos en las cantidades necesarias para la renovación de los cafetales cadu -

cos o bien para la ampliación de la superficie de cultivo. 

La vinculación entre la superficie de temporal ocupada por las plantaciones -

de café, que por sus características ecológicas y orográficas ofrecen sólo ~ 

sibilidades para el cultivo agrícola del caf~, y las v=:.ricd.::idcs de café mds 

adecr.ada9 para México. ae inició con las actividades de la Comisión Nacional 

del Café, que fué sustituida en 1959 por el Instituto Mexicano del café, en -

tre otras funciones específicas, para "promover las labores del campo para la 

rehabilitación, renovación y mejoramiento de cafetales, a través de la asls -

tencia técnica proporci.onando fuentes de trabajo, incrementando la produc 

* La estimación es del. Instituto Mexicano del café 

•• Se hilce una referencia más amplia sobre este tipo de suelo en la pa.q. 111. 
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ción y elevando en consecuencia el ingreso de los cafeticultores" •. 

Las investigaciones del Instituto han llevado a la adopción dt variedades de 

café de la especie arábiga principalmente como son: Typica. Bourbon. Mundo. 

Novo. Maragoqype y recientemente una variedad res1stente a la enfermeddd dene 

minada roya de t cafeto, ca turra. Se encuentra en menores proporciones la va

riedc!d Robusta. derivada de la especie CADephor•z aunque produce café de me -

nor cal.idad reúne Cdracteríst1cas de alta producción, resistencia a algunas -

enfermedades y plagas, y adaptabilidad a zonas de e!lcasa alt.i.tuc.i, donde no -

proaperan lac variedades de la especie arábiga. [5) 

a) EL DIAGNOSTICO DE LA PRODUCTIVIDAD. 

Se estima que la poblac.i.ón de cafetos en Héxico ha !:ido explotada por per.ío -

dos que oscilan entre los 50 y 70 años, rebasando el algunos casos los cien 

años. Estas plantaciones generan bajos rendimientos debido al elevado núme

ro de cafetos con producción en plena decadencia, originando consecuentemente 

dcscconom.ías p.ira el productor tanto para su subsistencia corno para e.l mante

nimiento de la plantación. 

La productividad del cafetal puede ca.lcularse mediante la elaboración de un -

diagnóstico que permita conocer el estado vegetativo de .las plantas y planear 

entonces su mejor atención y aprovechamiento. Esta productividad se obtiene 

de la conjugación de una serie de elementos propios del cafetal como: 

- La variedad 

- El tipo y fertilidad del suelo 

- El sombrío adecuado 

- Las labores cultura.les 

Las condiciones del clima en los últimos 2 ó 3 años. 

Se ha hecho práctica en México el diagnóstico de la productividad de los caf!!, 

tales cuyo resultado nos lleva a definir la estructura de cafetal por hect.í -

rea conforme a las siguientes categoriAs: 

• Reqlamento a la Ley que crea el .Instituto Mexicano 
del. Café o.o. 13 de junio de 1959. 
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t. CAFETOS NORMALES. Son aquellos que puden sostener su producción con los 

cuidados habituales. 

II. CAPETOS QOE REQOIERBN PODA. Son plantan menores de 10 años, cuyas ramas 

improductivas deben podarse y que adem.is requ1eren fertilización para m~ 

jor.a.r su nivel productivo. En estas condiciones el rendimiento se eleva 

a sólo 1 kg. de café cereza por planta. 

X.II. CAFETOS QUB DEBEN RBJUVERECERSB. Son pl~ntas que cuentan con sistErna r~ 

dicular y esqueleto vegetativo sanos, son menores de 20 años y deben re

ceparse o recortarse para mejorar su productividad. Su producción ª.EX! -

nas alcanza los 000 .:jramos por planta. 

rv. CAFBTOS QOB DEBER RENOVARSE. son pldntas mayores de 30 años, con· rendi

miento en deci:!dencia ~ ya que su producción en de 700 gramos por planta' o 

menos, por lo que es necesario sustituirlos por cafetos nuevos. 

V. REPl.AftBS. Son cafetos de l a 3 años en edad reproductiva. 

VI. PALLAS FISICAS. Son sitios dentro del cafetal donde por diferentes cau

sas no existen los cafetos que debe haber. En estos sitios deben plan -

tarse los cafetos que faltan. 

La productividad se hace manifiesta cua·ndo se determina la estructura del· ca.

fetal con las· proporciones de plantas de cada categoría. Es obvio que cada -

regi_ón cafetalera presentará una estructura distinta, para. las que se aplican 

también i:uStintas normas de maOtenimiento. 

Como casO práctico pueden citarse microregiones de Veracruz, Chiapas y Colima 

con plantaciones tipo que presentan diversas estructuras, Estas estructuras -

son típicas de cafetales en fo'éxico y quizá, como en otros cu1t.ivos, las plan

taciones con población escasa se mantienen como resabios de antiguas tradici_2 

La nueva tecnología cafetalera permite plantaciones intensivas, con ._,,,, 

mejor .apr09ecr:iamientc-del agroecosist~ y una ·aistdbuéi~n cqúitativa y i:-.:i. -

ciona1 de los insumos. 
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V!I-2 ES'rROCTURA DP. CJNA HECTJUIBA DE CAFETAL. 

CATEGORIA NUM. DE CAl'ETOS EH NtlM. DE CAFETOS NUH. DE CAl"ETOS • 
SOCONUSCO, CHIS. EN VERACRUZ &H COLIHJ\ 

1. 744 )J no JO 

I1. 432 18 -:. i:: 21 38 

11!. 432 l6 640 20 l, 165 73 

IV. Jl'• 13 76a 24 26~1 .. 
v. 360 15 256 o 

VI. 120 544 17 126 

2, 400 lDG 3 ,20(1 lDV 1,165 10? 

FtJEN'l'E: INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE. 

Esco significa que el rendiau.ento ser.i más a!to en la med¡_da en que sea más ele

vado el porcentaje de la Categoría 1, como se rr.ues'!.r.a en el caso de la p.:a.nt.a -

ción de Chiapas. Los rendimientos serán decrecien:::es en la ried1da en que aumen

te el ¡x>rcentaje de cafetos en las categorías rest:.a~-:es, com~ ~s el caso de la 

microregiór. de Colima, la cual exige la recepa del 73'1 dt: la plnr.:.ac1ón. El -

cafetal veracruzano muescra ciertas condi.c:.ones d12: equil1br10, sin embar.go su -

rendimieneo puede ser igual al. de la plantación del soconusco aún cuando cuente 

con un 33~ más de población ae cafetos, perc preser.ta po~centajes en las Catego

rías IV y VI, influyendó en la subutilización del área de cultivo, aumentando -

los costos de producción y reduciendo notablemente los r.iveles de ingreso del -

productor. 

Por supuesto que el aumento en la productividad f!sica de un cafetal depende en 

;ran medida de la motivación que el cafeticultor t~nga en cuanto al valor que -

pueda obtener de su producción y a los conocimientos y habilidades que aplíque -

en 'el. desarrol1o de sus trabajos de cultivo. 



VII-3 Hl~XlCO: SUPERt"ICI~ TOTAL Y DE Ll\OOR KM ENTIDADBG CA.ri:-rll.LMAS, ¡q·m 

SUPRHFTCU: SUPP:Rl'ICIS DE CLASIFICJ\CJON DR IJ\ ~UPP!RF"IC:IP. 

TOTAL llB!I. LAOOR Han. DE t.AHOtt 

111 (2) 2/1 TBH:f'ORAL H.as. 3/2 PIAHI'ACJONBS 4/'l. 
(3) ' Hl•n. (4) 

REPtJHLlCA MEXICANA 1J9'!l68, 19.Z .?1•010, no 16.5 18 1 508,732 80.2 5' 446,460 21.r. 

~OL1MA 4<14, 2ó9 l79,208 J6.6 1J2 1 25S 71.H 58,'J'i<} "32.'I 

CHIAPAS 4'7f.],054 1'000, 737 37.f', l '635,069 90.0 'J6l,J94 SJ.•, 

GUERRERO 4'320, 768 BB">, 757 20.5 845,012 95.4 125,770 14. 2 

JIIDlliLGO l '305, 757 SA7 ,591 45.{J 510,029 06.B 61,6<)"/ 10.5 

JALISCO {,'QCJg, "1Q4 l '4 l'),5.10 23.6 l '281, 182 09.0 80,(,\4 S.ó 

MICHOACAU 4'066, 7J9 l '057, 352 26.0 740, 146 70.0 62,JR4 ~"'- 9 

NAYARI1" 2'507, 720 428, 820 17. l 254,290 59.J 34, 7'34 B. l 

OAXACA 5' J4l,li57 l '014, 'JlS 19.0 092,110 A7 .'l 1H2,6A5 \A.o 

PUEBI.A 2'416, 207 9')],997 37.0 766,155 íl5.7 73,300 .. , 
SAN LUIS POTOSI 4'04'1,66í· 712, 166 14. 7 655,905 '32.l 205,104 28.0 

TABASCO l '9~7. 769 t '021,816 55. 3 BSB, 325 04.0 ROJ,147 7A.6 

VEAACRU?. 5'212,012 2'8&7,143 54.0 2 '632 ,037 9l.D l '662,'NI '.iíl.n 

NOTA: La oupurficic de lab~r ne clatiific.i por 5u disponibilidlld de nqua cn1 Tt>mpor.11, hu111edad y r1eqo. 
La calU111na J i.úlo ini.11.;.;d la porción r'!'':lf'"rt-ivn 11 111 Eiuper[icie do temporal 
Por <>-1 tipo de cultivo, l:\~ tierras do labor r.o clasifican eon cultivos du clt:;lo ca1to 1 c¡ut:i "º -
rebao,1n t"l .:iñ!' ) y cul tJV09 do C"spec.tcs perennr.9 ( ·plantaclonea } • La colu111na •1 indic.i !iól.o t.1 
po1·ción de Plantaciones, en la que se ubica la superficie ca{etaleJ:a. 

PUBRTB: Las Actividades Económicas en México, l•rno, SPP. 
Tf;!cnologÍll C".a[otaleta Mexicanil, lNMECA.FE., 1979. 
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SUi'f~RFlCJR S/4 

CON Cl\.PBTOS 
15) 

356, 2~J C.,'>4 

11'.H l.4'i 

131,449 13.1)4 

18, 740 14.90 

9, ~.r.a l ">. ~. 1 

:!,'101 J.hO 

b'10 1.02 

S,899 16.')8 

~q,6<:..7 J;!,(,(, 

23,lll 31.56 

6, 110 3.30 

l, 741 n. 21 

')4,11<.n • .. ·11 



VU-'1 MP.'UC01 fiUPRRP'ICJP. CULTIVADA C".ON CAFl!TOS RSTJMAOA PARA 1970. 

& s T A D o AO.BCUADA MARGINAL TOTA L 
Hao. lla.9. H4a. 

REPUBLICA MEXICANA 30r.,OG7 os.a 50,306 14.2 356,253 

COLIMA ªºª •,N,2 50 s.e 050 

CHIAPAS 125,656 95.6 5, 793 4.4 131,·149 

GUERRERO 16, 766 89.5 1,974 10.5 10,740 

HIDALGO 2,924 J0.6 6,644 69.4 9,560 

.JALISCO 2,227 76,0 674 n.2 2,901 

MICUOACAN 640 100.0 640 

NAYARIT 4,274 72.5 1,6.::!S 27.5 '.l,899 

OAXACA 50, 7JJ 85.0 8,924 15.0 '19,657 

PUtBLA 22,073 95.4 1,060 4.6 2J,IJJ 

:'.>AN r.urs POI'OSI 6, 770 100.0 6, 170 

TABASCO l, 741 100.0 1, 741 

VERACRUZ BO, 406 84. 7 14,491 15.J 94,097 

FtlBNTB1 INHECAFE, Tocnoloqh1 Cafetalera Hedca.na, ttéxJco, 1979, p. 280. 
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ESTADOS 

REPUBI,ICA MEXICANA 

COLIMA 

CHl/\PAS 

GUERRERO 

HIOAl.GO 

,J/\LISC() 

MICllOJ\Cl\N 

NAYARI1' 

OAXACI\ 

PUEBl.A 

SAN 1.u1s POTOSI 

TABASCO 

VERACRU?. 

NO F.!iPECIF'lC/\U/\ 

HBXICO: Slll'P.RFICll:: Clll.'l'IVADA CtlN C/\PE'J'O!j POR ES1'Al>rn; 
ltl'L .. l'J\RFJ\.S. 

1970 

J5í1, 2'j] 

fl5U 

l 11. 44lJ 

Tfl, 740 

'), 568 

2,qo1 

6<'10 

5,899 

!jC),fi~7 

2J. 1]] 

r,, 770 

1, 741 

CJ4 ,987 

Vl\RIACION 
1970/198) 

r, i .o•J 

1¡_4 l 

2:4. 5 l 

1·111.3'; 

<1'1'1.0:! 

1 11 .or. 
Al. r,r, 

t:n.~i"I 

OH, 5<1 

l 05. 25 

•U9. 7':i 

.12 .ll 

2 .09 

1993 
VARlAClON 
l'JU]/ 1907 

·---- -------------
'il!J. o~r, 1 l. 7f1 

1, 4BH r-,,.. 4" 

lí1.l, ft')S ¡_4•, 

4(., ~41 - :! 1' •• ~ (> 

Sl, ~·7 l 1'1. 4'J 

r,, 7fl l - WJ. 12 

} 1H 

14 ,012 '.l.UJ 

112,1\1){¡ 11,_ 1,7 

47 ,MIO ., • ~·;> 

1fl, 1J"11 'J, IY 

2. )(lfl 2 .no 

'HJ,R8l 4-¡ _.-,2 

1'204 

PUBH'l'RS: rns·r11·u1·0 MEXICANO DEI. Cl\.f·'E., 1.os ddt(lS Pi\C"il P"J70. 
Anuar.iu de F.st<\(l(~t 1•:11~: f.ntat.1tc~s, 1986, HIECI/!-iPr, lnr: d."llr>'~ p11r,"1 Jqn3 
l\vaucc en la J'lroducci6n /\qropr>cuaria y Forost.:il, .Slntrma Inlt."'!Jrot df' Inf.-.rni.H:tñn, 
SARll, m¿¡yo dP 19!.Hl, Núm. l?.. 
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llJW1 

'iídJ, •,1.11 

2. :'h'! 

166 ,nt~ 

14. !l" 

... ,.,,.,•,l 
ll'Jll 

15, 71"/ 

1 r> 1, 1,,~(1 

4'}, '.1(,t) 

lJ,] H·i 

7. -q~, 

l 4J. ·103 

l 71t 



Vtf-f, JICfJCIC01 COMl'09ICIOH IJP: 1.11. fltJPRRfl'IC.IK C'Uf1TTVl\OP. C.'OH C'..Afl'RTO!i 
lllte"tARF-AR. 

-------··-
• a T A D o s 1970 1903 

---·----·- --·------
REPUBLICA MEXICANA JS6,253 100.00 S!H,02'i 

cot,IHA 850 0.24 1,4AB 

Clll/\PAS 1 JI ,449 36.'JO tr,1,(,')'i 

GUERHERO 18, 740 S.2í1 46,541 

lllDAl.GO 'l,568 2.(,'.J 'il ,.<;71 

JAt,ISCO 2,901 0,Hl (,,·101 

HICHOACAtl 640 0.18 "º 
flAYARIT 5,899 l. 66 14,012 

OAXACA 59,657 111.75 112,490 

PUEBLA 23, lJJ 6,4<) 47 1 4AO 

SAN t.UIS POTOSl f1, 770 1.90 ]f>,<i41 

TABASCO 1, 741 0.49 i, .mo 

VP.11AClHl7. 'M,H'.17 2Ci.h4 •Jf),ltll) 

NO ESPECIFICADA 1,203 

rtmln'ES1 Tecnología Cafetalera Me1Ú1:anu, INMECAFE, Hl>xico, · 1979 
Anuario de F.stadisticas Estatales, 1906, lNEGI .SFP. 

100.00 

o. 2b 

211. 17 

8.01 

A. U!! 

1.l'J 

0.02 

2.41 

19.36 

B.11 

r..2•J 

0.4-0 

lf,,h/ 

o.;i:J 

1907 

f.IJO,'J,lf, 

2,269 

}(,1),072 

.14, 310 

'}CI, ~>Í1) 

ll'·ll 

l'l,277 

lSJ,626 

4'J,'lú0 

Jl,1114 

.?,3<1ri 

1.11,1111 
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Avance an· 1.., Producclón Aqropecuaria y Forestal, Sistema Integral d., fnformaclón, 51\fHI, 
mayo de l9BB, Núm. 12. 
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100.0f) 

u. 34 

25.U 

S.l') 

·1.01 

11.ll 

2. Jl 

23.24 

7.'ih 

',. u;~ 

n. i .. , 

;!(,(,,! 

o.OJ 



vn-7 Ml-:XICO: UtlIMllES Df: SUELO!> Y.N IJ\li l\Rt'./\S CAt"t':'J'l\l.P.RhS(llf.C'TJ\Rf'.AS, t•no.1 

--------------------------·------------
BSTADO 

LUVlSOLRS 

ClllArAS ··.1, 700 

VEiU\CllU?. G'i,SOfl 

OAXAC1' 7'),900 

PUCBt.P. 2,900 

GUERRERO is, too 

llIDht.GO l ,fioO 

SA!l LO!S pc)TOSI 

NJl.YJ\.RIT 5, l011 

OTROS ( , 1 5,r¡tJtJ 

TOT/\L lBJ,~00 

RP.NOZINAS 

r,, 400 

u ,eoo 
B,400 

lJ,600 

6, 700 

1,400 

49 1 500 

1.7, 1tl0 

lOO 

100 

.1,400 

300 

31,400 

o 

HOTMh ( l l Zncl ~lY" \1 .. rt isolt•s, fluvie.olcl:l, andoeoles y litosolee 
( 2 J ComprP.nde 'i'.Jbaeco, Jalisco, Colim<1 ·y Hichn,icdn. 

FUt:m'Bt TECHot,OGif\ C/\Ff.TA.J.F.RA HF:KlCANi\, lNMEC1'.FE, HEXICO, 1910. 
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i'Y.RAAf.!iOLES 

22,100 

6, lClO 

'ºº 
2,f;OO 

31, 100 

OTROS 1 l 1 

1,•Joo 

ll ,400 

21,200 

3, 700 

~ºº 
1, "!00 

5,100 

"ºº 
"ºº 

51,900 

TOTAL 

l..?,4(!0 

~1'1,900 

5'), 700 

21,100 

tn, 700 

'),600 

l,,HQO 

'"••"ºº 
1,,100 

)SG,200 
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3. EL CAMPESINA.DO CAFETALERO. 

El número de productores de café con!'>iderado para 1980 ascend:a a 97,716 de -

los cuale!; el 55.S\ eran pequeños prop.irtarics mini(Undistas z el 44.S\ res -

tante se componía de e)id.itarios y comuneros. Los núcleos rnás significativos 

de p1oductores se concentraban en las cuencas cafetaleras de los estados de -

Chiapas ( 28.22\ } , Veracruz ( 34.2' ) , Oaxaca ( 12.9\ ) y PUebla ( 10.061' ) • 

&l total de productores viene a representar apenas el l. 71' del total de la -

población econórnic.'.lmentc activa clasificado en el sector prim.!!lrio en 1980, Y 

sólo el G. 4\ del to ta 1 de la PEA. 

Para 1985 se tiene ..i.na estimacJ.ón de 170.000 productores il. n1vel nacion.:il, lo 

cual s1gnl.fica •J.n incremento del 741. en sólo .:;inca años. Si se observa el ~ 

to de 1975 que asciende n 92, 716 productores, s1gn1fi.ca un !ncrcmento de tan 

sólo 5,4\ en un mismo lapso de cinco años. 

La información realmente es inconsistente e:- las dos ediciones ( 1974 y 1979) 

de la fuente consultada /a que ademds de que no se cita el año de referencia 

los cuadros respectivos, se soGpechan deficiencias serias en cuanto a la -

recolección y agrupalhicnto de los datos. Razón por la que se hace menci.ón de 

estimaciones y no de cifras exactas. ( 7 ) 

Como observación adicional sobre el OC?tablc incremento en el número de produE 

tares d~be hacerse mención de los programas de rehabil.itación y renovación de 

cafetales iniciados en 1980 para prevenir la tt.oya del Cafeto, los cuales 

abrieron una pauta para r~istrar en forma más sistemática los datos sobre la 

producción regicnal de café. O sea que no se contak:t. con Un.'.1 cstadíatiea pr~ 

cisa y· confiable para la plane.:ici6n. 

Los 170.000 productores señalados en 1985 representan el 2.9, de la PEA del -

sector primario y el O. 71\ del total de lo. Población Económicamente Activa. 

Aumenta consióerablemente la participaci6n de los cafetaleros en la p0blación 

del sector agropecuario. Resulta mayor "el impacto si consideramo:. que esoS 

170,000 productores generan cerca de 650,000 ~pleos entre trabajadores de -

campo Y cosecheros con una repercusi6n en los niveles de vida de un ir&cleo d!!, 
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mográf.:.co que puede estunarse en 4 millones de habjtantes que vendría d t>l.qn_!. 

ficar el 5\ del total de la pot.-1.ación d¿ México proyectada para 19e5 con base 

los d,"ltos ct!nsalcs de 1980 ( ?7,93e millones de hab~tant.es}. No se ir.cl'.:l_ 

ye en estas cifras al personal del sector industrial nl. al que participa en.

la a::tividad comercial puesto que no se encuentra una sepa.ración e~pecífica -

de los tipos de actividad. 

al r..A PRODUCTIVIDAD Df::' LA MANO DE OBRA. 

En la producción agrícola del café resulta de vital importancia la part1cipa

ci.ón de las habilidades adquir1das por el productor, lar. cuales vienen a. ser 

resultado de las motivac1ones humanas. Se hace particular rclevancta de las 

habilidades humanas por considerar el insumo mano de obra de manera integral 

con el insuroconm:imiento o t.ecnología. Es decir, que no •.>s suf.Lciente cons.!_ 

derar la productividad de la mano de obra en términos <le jornales como canti

dad de insumo aplicado al cult1vo y co~ccha del café, sino que debe tomarne -

en cuenta la habl.lidad coi-. que se combinan y aplican el conjunto de insur:ios -

que ::-.terv1~nen en la producci.ón agdcola. ( 8 ) 

Si bien los conocimientos, ya sean adquiridos por tradición o adiestramiento, 

y la tecnología, generalmente difundida JXJr las grandes corporaciones fabri -

cantes de insumos o de alimentos, tienden a aumentar la productividad de lcl -

mano de obra, deb"!mos hacer mención de la mecanización de la agricultura, la 

cual se ha estimado que perrr.ice multiplicar por 20, a veces por 70 y hasta -

por 100 la productividad del trabajo. La mecanización es inseparable del co!! 

junto de cambios tecnológicos en la agricultura y constituye el motor princi

pal de la tendencia secular que permite que cada vez menos agricultores ali -

menten a un número creciente de personas. ( 9 ) 

La mecanización en la cafeticultura sólo puede tener efectos parciales en al

gunas fases del cultivo como la preparacl.Ón del terreno para semilleros o vi

veros, que penniten proporci.onar humedad en cantidades homogénas; las aspers~ 

ras motorizadas facilitan la aplicación de fungicidas e insecticidas en las -

pla~taciones i la motosierra agiliza las labores de recepa de cafetos y desom

bre. Estos elementos aecánicos reducen notab1emente el empleo de jornales, -
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efic1ent1zan las labores y reducen el tiempo de ree1l1zación. Sin embargo, 

las pronunciadas pendientes que caracterizan a los terrenos donde se asientan 

los cafetales de México no permiten un mayor grado de mecanización, hac.1.endo 

obligado el empleo de mano de obra para las labores de corte durant.e la cose

cha, la recolecc16n de pesetilla en el semillero, la aplicación de fertiliza!!. 

tes o la shmtbra de cafetos. 

En términos globales sí ha aumentado la productividad de la mano de obra en -

función de los conocimien-::.~s, la tecnología y la mecanizaci.ón que han sido i!! 

corpé'rados a la produce ión cafetalc;ora. 

4. LOS RECURSOS FINANCIEROS. 

PaC'a cumplir con el objetivo que corresponde al subsistema de producción agr.f. 

cola, que consiste en producir café en las mejores condiciones técnicas, eco

nómicas y sociales, no sólo son necesarios los recursos que se cita.ron ante -

riormente COl!IO son las áreas de cultivo y e1 material veqetativo que vienen a 

constituír los bienes de capital para la producción, y por otra parte, la ma

no de obra, sino que también se requieren los recursos monetarios que permi -

ten la utilización de los insumos físicos. 

La primera fuente de rec:.irsos monetarios lo representa el valor de la produc

ción cuando ésta es comercializada. Antes, el campe.sino que dispone .áe la -

tierra y el material vegetativo puede participar con su propia fuerza de tra

bajo y la de su familia para lograr el volúmen de producciórl.. Como fuente a!_ 

ternativa se tienen los recursos que anticipa el comprador intermediario de ~ 

la cosecha, lo que reduce notablemente la capacidad. económica del productor, 

a cambio de contar con recursos monetarios en. forma inmediata, y que gencra1-

mente son usados para atender urgencias fami1iares pero no necesariamente P!. 

ra el pago de insumos de la producción. 

Una tercera opció.n la brinda el trabajo que puede desempeñarse en otra plant_! 

ción o en otra actividad que le sea ~cmunerativa para costear los insumos de 

su finca y. el manteminiento de 1a familia; este es un medio generalizado de -

s~isteaa del pequeño productor de café en México y en la mayoría de- los paf 
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ses pr"jductores de América Ldt1na. 

5. LA INFRAESTRUCTURA EN LAS CUENCAS CAf'ETl\LERAS. 

El sis.:.ema Cdfetalero requiere de mar.Pra dcter:1anante e inelud; hle la existe!! 

cia de lnfraestructura que permita 1~1 c1 rculación de insumos, de bienes lnte!_ 

medios y de producto final. 

La agreste t.opogni.fia de las cafetaleras ha sido motivo suf 1ciente para 

deja!" a la zaga la ;nvetsi.ón en la construcción de car. . .1.nos rurales. Est¿¡_s 

vii:s d0 comunii::ac1ón, ai p~rmitir el fluJo de n.•=u~sos entri! l.:i.s árc.:i..: Mtlr'Ji_ 

nadas y los núcleos urbancs, generan e!. efecto mult_i_pl1cador de la invarsi6n 

públ1c.:. 1 medio d<! financ1am1ento para las zona:; cafet.aleras que se han d1st1!! 

guido por la preponderanci.a de los caminos de herradui-a y de brecha que sólo 

pertniten su tránsito a pi.e. en bestia o en vehículos de carga, debiendo cons! 

derarse el factor de arrast:re en los costos de producción. Normal.mente este 

valer tiende a diluirse o no se considera al transportar el café cortado en -

la planta.:::ión hasta el camine más próximo o bien hasta el lugar de su venta o 

de benef.:.ci.ado. La infraestructura es indispensable para permitir la salida 

de la producción y el acceso de insumos. y en st.tma el desarrollo de las comÜ

n1dades cafetaleras, las cuales requieren de comunicación por lo menos con e~ 

minos rúscicos a fin c!e incorporarlas a la inc~c i.a de !.as accividad~s económ! 

cas. 

C, LOS COMPüNENTES DEL SUBSISTE.."lA DE PRODUCCION. 

El subsistema de producción agrícola cuenta con los elementos que se encargan 

de combinar ! os recursos a fin de darles una OpE:!rativ idad adecuada, poniendo 

en funciones el propio sistema, asumiendo el carácter de componentes. En cl

análisis económico se puede identificar una relación similar en ln igualdad -

que se da en la función de producción como parte fundamental del sistema de 

producción y como determinante del equilibrio en el logro de l.os objetivos -

del ·sistema, ya que se establece una función tecnológica que relaciona las -

cantidades de producto final, considerando sólo los volúmenes medidos en uni

dades físicas y no en val.ores monetarios. La relación técnica podemos encon

trarla en la siguiente fórmula: 

~ f(:c. J. Jt, •••• n) 
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Conde Q .;o.s la cdntidad ópt:ima del pt:Oducto q, que put:.>de obtenerse con la 

binación ader.uada de I unidades df:' i. J unidades del recut'so j, K unidades .. 

del recurso Je. y así suc:esivament:e th3f;ta 1ntegrar el total de recursos naces~ 

rios para conformar la funci6n de producción que par.lo nue~t.ros fjne-s represe!!_ 

ta el enlace entre los reeu.rsoa y los coatponentes para cumplir con el objeti

vo del subsistema de producción de café. 

Los cornponen'tes dentro de la función de producción se encuentran (lados sist.e

m.Ít:J.carnente por los medio!> de producción y ~U!." car<icteristJ.cas t.ei::nológí0as. 

El sistema catetale.ro pennite la adopción de dos rc1aelones t'~Cn.lcllS de e~t~ 

tipo a ni·,¡1'?1 nucrocconómico, <1.'la result:a dc. la opet".ac.i.ón del Subsistema de .. 

Producción Agrícola y la otrtt, de la operación del Subsistema de Producción -

Industt'ial. 

En el primer caso la f'unc.t6n de produceiOn estará dada por los factores de la 

producción tierra. trabajo y ca.pi tal que al combinarse con otros inswnos come. 

la semilla. el materi.:i:l v~etativo. el fertilizante, los medios de transpc:>r-ta 

etc~ dentro de los rangos tecnolÓgicos establecidos se obtiene un producto f!_ 

nal que estat"á dado pQr los volúmenei; de café cereza. Es necesario h.tcer me!! 

ción que en ~l subsistema de producción agrícola, además de la combinación -

adecuad..1 de !actores e insumo:S. dada por la tecnoloqía disponible, se cuenta 

con algunos element:.os inponder-ables que dan 1.m grado de incertidumbre a los -

rendimientos que se planean obtener con una .:\decuada. combinación de recursos, 

como sori. el clima 1 las plagaG y enfermedades y las condiciones del mercado- -

pr.i.ncipa.lmente. 

en el Subsisteaia de Producción Industrial e.l café cere:ta! pro'1ucto del suhSi,! 

t:::ema de producción aqrícola se convierte en el insumo f'unda.mental de la fun -

ción de la f'unci6n producci6n respectiva. 

Al establecerse la rel.:sción técnica qim determina la eantidi31d máxirPa que de -

cada recurso debe emplearse para obtener ol óptimo de prod1.1cto, debe llega.rae 

a·un segundo nivel de la toma de decisiones. que.consiste crt establecer la. -

.funci6~ de .. costos, le aua.l resultará ·de el.aborar y analizar una uer.ie de c:Out
binac.iontls haatA llega.r a aquella que minUJice lOs costos de producci.ón. (l.0) 
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l. Lit. PRODUCCION CAF'ETALERA. 

Los componentes que interactúan para la utilización de recursos en el subsis

tema dt? produccJ.ón se identifican con todos aquellos elementos que adquieren 

la tarea de cultivar el café. que promueven o fomentan la producción de cafe. 

Pueden consi.dcrarse las iniciativas de los propios productores o en prospecto 

de serlo, también las empresas torrefactoras que requieren de materia pr.ir.ta o 

bien, inst.ituciones de Comento agropecuario a cargo de la adnu.nistración del 

Estado. En MéxJ.cc, esta tarea cae casi en su totalidad en el Instituto Mexi

cano del care. cuyos servicios para efectos de la producción agrícola pueden 

=i tarse a continuación: 

- Investigación y experimentación agricolcl. 

- Enseñanza 

- A!iistencia técnica. 

- Semilleros y vivero-s de café. 

- Protección contra plagas y enfermedades 

- Oist?"ibución de fertilizantes 

Los servicios son Proporcionados a los cafeticul.tores en general, salvo alqu

nos que requieren e-star orgnnizad09 para poder recibír1os, cOmo es el caso de 

la. distribución de -fertilizante. La· actividad general que se identifica comó 

componente y que se· orienta a todos los productor.es es la asistencia técnica. 

la que entre otras, absorbe la actividad ~e pronosticar. la cosech4, como un -

Índice para pl:anear la magnitud de la producc.ión del ciclo y programar los r!. 

cursos necesarios para recibirla y procesarla a nivel industrial. 

a) LA ESTIMACION DE COSECHA. 

Es importante el avance q~e se ha logrado en la definición de una metodología 

técnico. agronómica que permite pronosticar el volúmen de café cereza que Po -
drá obtenerse en cada cuenca cafetalera durante e1 ciclo próximo inmediato. 

El prorl6stic0 de .la cosecha que es una estima,ción de ·la~ condiciones futuras 

de 1a producci6~ requiere de a19una& ·condiciones met~ológicas: 

- ,De ser P:Osible, analizar 'ei' comporta~ento de la producción ·-en C06ellWio nnt.!!. 

riores. 
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- Elaborar o actudllZdr un ct-nso cafptalero d"" la microreglÓn con una distri

bución por rnunic1pios, comunidades por municipio, predios sembrados con ca

fé y dim~nsión media de los mismos. 

- Conocer lo mci'5 preciso posible la ubicación de las comunidades por su altu

sobre el nivel del mar par.:i. i:lgruparlas de la s1911iente mJ.nera · 

Zona BaJa ( entre 400 y 600 msnm J 

Zen<> Media ( entre 601 y 800 msnm 1 y 

Zona Al !:..J. ( de 801 a poco más de 900 msrun J • 

Sot:e esta informdClÓn s~ detetinina el nümero de predios a muestrear por tam! 

ño de superficie, los cuales servirán como base para l<J. estimación de la ces~ 

cha. 

- Una vez determinado el tamaño de l.i muestra, se localizan los predios en el 

campo, para registrar las floraciones que se califican por su frecuencia e 

intensidad. Por su frecuencia se detenninan los meses en que ocurrirá 1a -

cosecha y por su intensidad se fijan los períodos en los que abundará o es

caseará la producción. 

- El período de registro de floraciones para el caso de las cuencas cafetale

ras que se localizan sobr~ la vertiente del Golfo de México ocurr'!n del. mes 

de enero a jumo dentro de un· año. 

- El período' de ina.duración de los frutos de café se presenta enue los meses 

de octubre y diciembre del ciclo anterior y concluye entre el mes de enero 

y el mes de abril. del año siquiente. Razón por la que el ciclo. cafetalero 

nO coincide con el ciclo anual Y. hablamos entonces de ciclo 86/87 por eje.

ple, para señalar el ciclo cafetalero que inicia en septiembre de 86, y ter

mina en aqosto de 1987. 

- En el caso de las cuencas cafetaleras de la vertiente del Pacífico, en Mé -

>c:ico, est~s períodos_ se adel.antan 30 ó 60 · dí.3.s en función de las condic.io -

nes de clima y altitud. 
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- Las floraciones que dcte1 mJ r.,1n :Jf':.'1 cosec-hcl abundante St' cal .lf ¡~·un eo_·mo bue

nas y muy buenas. La floración ouena se presenta en el 50\ de 1500 cafetos 

producti.vos en promedio dentro de una hect.área y es muy buena cuando las 

flores abren en un 100! en cada cafeto 1500 ca fetos. 

- Las flo:-aciones cal1ficadas como malas sólo son indicc'ldoreo; de irac-10 y té!_ 

mino de la cosecha y que por lo regular se es:ima escasa y de r.iala :-alld~d. 

La mala floración se present<i en formi't ai.slada en e.na hectárea de ca.fetal -

y que representa apenas el 25" de ld población d~ l 500 cafetos por hectáre.:i. 

- La maduración del fruto del c.1fci obedece a la relación horas-fr-ío con horas 

luz ( fotoper1odísmo l y sucede E-ntre los 200 a 270 días despu~s de que fl~ 

los cafetos. 

- La experiencia regional en México ha demostrado que conviene realizar tres 

estimaciones de cosecha. La primera Cebe practicarse a los 30 días después 

de que ocurre la últl.ma floración; la segunda debe efectuarse 90 dÍat; des -

pués de la Última floración y la tercera debe verificarse un mes despúes de 

que concluya la cosecha a través de encuesta entre las cafeticultores cuyas 

parcelas hayan sido seleccionadas para pronost1car la cosecha. 

- La evaluación de 1a veracidad obtenidc: en las estimaciones realizadas 

puede ! levar a cabo comparando contra la cosecha real y según la medida es

tadística, ést:as no deben ser menores o mayores del 10\ sobre la base real. 

definitiva que reporte el p!"od:Jctor, con excepción de aquellos casos en que 

se registran siniestros. f ver gráfica VII-a ) . 

O • EL VOLUMEN DE LA PRODUCC I 00 • 

La estimación de cosecha nos ind!ca claramente que la época de cosecha y su -

volúrnen pueden va:-iar enerc las rnicroregiones cafetaleras y así también que> -

no se puede espe!'ar una producción en ascenso continuo debido a los efectos -

del clima; pero esto ocurre con todos los productos agrícolas como puede ver

se en la serie obtenida para a1gunos de ellos que abarca desde 1907 a 1995. 

El café observa una tasa media anual. de crecimiento del l.. 5\ durante ese lap-
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so de 78 años, la cual pul.'.'de resultar moderada pero d su vez brlnda cierta -

e:;;tabilidad a la participación de los productor~s dentro del mercado. Al 

analizar el comportamient.o ::¡ue St.' observa en el crecimiento de los demás pr~ 

duetos incluidos ~n el cuadro VII-9 puede apreciarse un período de altas ta

sas dt:! crecimiento que va de 1940 a 1965. A part.lr de 1966 se hace patente -

la etapa recesiva ya mencionada en las condiciones del GCctor primar 10 y de 

la cual no se ha logrado una salida definitiva. 

AtendJ.endo el caso pan;icular de los indicadores de la producciOn de c<1fé s~ 

muestra un cree imiento conserv<ldor tanto en su volúmen como en la superf ic.ie 

cosechada, mientras que los datos sobre precios y valor de la producción GC 

dJ.&p.:iran en forma exorbitante. Si bien l..:l variación de precios es reflejo -

de las condiciones del mercado, también debemos considerar la presencia del 

fenómeno inflacionar10 que hd presionado a la economía mundial. 

Por otra part'i!, salta a la vista el descenso de la producción en los años -

1994 y 1985, lo cual puede entenderse por las variaciones cíclicas que pue -

den influir también en los rendimientos por hectdrea. que tdalhién disminuye

ron ostensiblemente seg-ún se obsel.-va en el cuadro VII-10, donde se consideró 

el equivalente en quintales de 245 Kgs. sólo como una medi.da .ilustrativa. ya 

qut: debe hacerse una observación sobre la consideración de los rendimientos. 

Para fi.nes estadísticos sólo oe hace referencia al café como producto a9ríc2 

la y, en algunos casos, se encuentra la especificación de café verde. Esto 

origina confusiones en cuanto al cálcu.io de los rendimientO!l y al valor de -

la producción, ya que si Sí? considera un precio medio rural, puede suponerse 

que se refiere al café cereza, del. cual se comercializan grandes volúmenes -

en el campo. En este caso los rendimientos serían de 245 Kgs. por quinta1 1 

mientras que si se tratara de café verde su rendimiento sería de 46 Kqs. por 

quintal, su precio seria .más alto y no necesariamente dcrivndo del medio ru

ral. sino. del mercado, puesto que ya se trataría de un producto industri.aliz.! 

do. 

Es necesario considerar una estadística específica para:~ la ·~pr0duccl6n de ca-
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fé e" e.! campo, la cual sería solamente la qur: provicme del corte en el caf~ 

tal y ot.ra estadística para el café industrializado. Esta nos brinda dos ?!!. 

rámet.::cs di fe rentes p.:ira. medu- produccl.ón, rcmdimiento, precio y valor de la 

prod:Jc::-.:.ón, l.nt~gra.ndo por un lado su car.icter de product:o agrícola y por -

otro e:.. de producto 1ndu$tr1alizado o concretamente agroindustrial. Asl ta!!! 

b1é:-. sería un tratamientv di.st:into par.:i el café torrefactc y soluble, y el -

de exp.:>rtación. 

Puedt; :.nferirse qt.1e loi:. :-endlm.lentos dec=ec:icntes del ca.fé en los últ..imos 

años n-:i son consecuencia de problemas mcteorol5gicos sino de los programas 

de rehabil1tací6n inl.ciados en 1980, que> incluían actividades dP poda; 

pa y !'"enovación de cafetos, d.tsminuyendo temporalmente la producción. 

Es importante considerar el origen de la producción en func.tón de la c:Jmpos!_ 

ción de la superficie dedicada al cultivo. Para ésto sólo se ha dispuesto -

la .información del ciclo 1983-1984 cuya producción ascendió a ó.S millones -

de quintales, y que el 38.6\ de ella se logró con la partici:p<lción del 91.St 

del total de productos, en el 63.6\ de la superficie, caracterizada. por par

cel.J.s inferiores a 5 h::tctáreas. propias del campesinado minifundista. En el 

otro extremo se observa que el 20. 2'i del volúmen de producción se obtiene -

por t3n sólo el 0.1\ de los productores que detentan el 7.5\ de la supcrfi -

cie para representar un promedio de 153 hectáreas por productor. (cuadro 

VII-11) 

Se ha tratado de inte".Jrar un c-uadrc comp.:irütivc por estados en runción de 

sus índices básicos, como en el cuadro BII-12. cuya información debe tomarse 

con c:.~rtas reservas debido a que se aprecian algunas incongruencias, princi:_ 

.palmente en el cálculo de rendimientos. 

Conviene hacer referencia a la Reqión Fundamental de Economía Campesina 

( REFEC ) , que comprende la mayor parte de los t!stados del Centro Norte- Ce!!_ 

tro Sur del país y que se distingue como un polo de desarrollo con franco -

atraso y claramente individualizado por indicadores de minifundismo, modali

dad econcSm.ica, tlJIO de recursos, nivel de pobrei:a , etc. donde vi ven el mayor 

número de campesinos empobrecidos de México. ( ll. J 



VJJ-8 MltXICO: POBLAClON CAFETAl,1-:Ui\ EN l97q. 

E s T A D o PEQUEÑOS 
PROPIETARIOS 

P ... J l I>ATAJUOS T o T A '· 
-··-- ·--····-----------------

REPUBLICA MEXICANA 54,214 5~1. 'iO 41, 40) •14. "º ''7, 7 ¡r, 100. no 
COI.1M1\ 137 100.00 l17 . 14 

CHIAPAS l0, 174 Jfl,AC} 17. 40~ !JJ.ll 2 7, ri7'1 20. :22 

GUERHERO 46 l. .!A "l,530 qB. 11. J, 5U·1 1.67 

HIUALGO 3, 34A 9~. 79 147 4. /.I 3 ,•19':. ·'.~a 

JALISCO 225 9]. .16 ¡,, r,,r,4 241 u. 25 

MlCHOACAN 200 LOO.DO 200 0.20 

NAYAIUT 1:12 13. hH AJJ H{• t ;~ ')11~ fJ.99 

OAXACA 11,273 gq, 50 l. 322 1(1 .... ,(} 12. 59'i 12. !'$9 

PUF.:8!.A. ll,410 íl'i. ')5 1Yfl 4. ()' 'l, 816 10 or, 

S/\N LUIS POTOSI 1,639 ]4 .ll) J f 0'14 r,~, J7 4, 733 4.H.J 

TAAASCO 19 l .OG 905 97. ')4 924 (l.<)') 

VERA.CRUZ 17,603 52.fif, l 5, IJ24 47. 14 JJ. 47.7 34. 21 

t'09rl!h INSTITUTO MEXICANO l?l-~L. CAFF:. 
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VU-9 MKXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS AORICOfJ\S 1907-1985 
( HILF.8 DE TONF.LM>J\S ) • 

CAliA 
T.C • .t llAIZ T.C. TRIGO T,C. FRIJOL T.C. ARRO?. T.C. AI.GOOOH T.C. CAJ'B T.C. 

Aloo DE 
A?.DCAA ' ' \ {FIBRA) 

1907 2,262 l,ORO 312 63 " " 50 

1920 2,149 6.CJ '"º -o.o lUi 4.R H -o.s J2 -o.s "' -2.5 

192S 2,873 1.3 ** l,96B -3.5 2'}8 I.2 lBO 10. l "'' 22.li 43 6.Q 46 !"1.ll 

1910 J,293 2.·1 l ,377 -fi.H ]70 4.4 Al -15.0 "' -2. 7 'ª -2.4 49 1.2 

1915 l,573 I.6 1,675 3.9 J47 -1.J 121 7.0 7l -l.1 68 12.) 52 1.2 

1CJ40 4,973 6.9 1,640 -0.4 464 5.9 97 - 4.1 IOJJ B. 7 '" -n.9 S2 

¡q45 fi,742 6.) 2, IAr, 1;,q '" -··.6 lt1.: JO.A J;~ 1 2.1 "" H.'"• '"· l .. 

1950 'J,419 6.9 3,122 7.4 587 11.0 250 9.0 1"7 9.1 260 21.5 (,fo J. 7 

1955 14,002 A.2 4,4')0 7.5 eso 7. 7 449 12.4 210 2.·J soe 14.J 91 J,() 

1960 14,642 7.0 5,420 3,8 l,lqO 6.9 629 6,9 J2H 9. 3 470 -1.s 124 5.'J 

1965 30,956 9.5 o,•JJ6 to.s 1,659 6.9 060 6,4 378 2.9 !;77 4.2 162 5.5 

1970 34,651 2.3 U,879 -0.1 2,148 5,J <Jl.5 1.4 40f• 1.4 334 -10.J lB'l 2.7 

U75 35,841 0.6 8,449 -0.9 2,798 5,4 1,027 2.1 717 12.0 206 -9.2 "ª 4.l 

1980 36,480 0.3 12, J74 7.9 2, 785 -0.09 935 - l.n 445 -9.1 373 12.6 220 -o. 7 

1985 40,804 2.2 lJ,•)57 2.4 S,207 13.J 906 -O.fi 444 -0.04 314 -3.4 171 -4,') 

-. Tasa inedia dí! creciiniento anu.11 poi" quinquenios, excepto para el lapso 1920-1907 que se calcuJ6 ""'" 13 <Jilos. .. La taRi1 tnPdl11 anual 11~ calcu16 para 18 añoa en esta c:uio • por no eidstir la cifra parn 1920. ,_., 50 ARCJS DE RBVO?.UClON MEXICANA EN CIFRAS, Preaidene.!.11 dei la República y Nacional Financiera. S.A., M1hclco, D.F.·, 
111arzo de 1963. 
PRONTUARIO ESTADISTICO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS H.IORAULICOS, Secretaría de Recursos Hidráulicos, México, D.F., 
octubre de 1974. 
LA E:CONOHIA MEXICANA P.N Cf PHAS, Nacional Flnancier.;i, MPxico, l9!J&. 
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VlJ-lU JNIHCll,ll(JMJ.:.'1 tm IJ\ l•ROlllK.'CION llR' CJ\t't:: RN HMXlt."O JlMU-Um!i. 

··--------· ··-··-·---· 

"°""""" l>kr.t:IO rumm 1/1\llUt :'11Pfi.Rl"ICJ~ KF':NOUH ~)'(l'H/ltl\. 

Afio 
fOOO DB: TóNS) RURAi• (ll (OUU OP. $) t."OSP.ClfJ\011. Kl>S. t,..lq (:1) 

($/TOliSl (000 Hf\SJ 

··----------- ------------·· -·-·· 
1930 411, 11 '14,H 11.•I, 

1940 " too.o 5'JI 1011.n W,73~ 100.0 

l9SO (,'), 7 l lG.J 1, 72~ f.JO. J 244, 732 7<Jf>. l 

1955 91 i1a.a 6,•no ll7;o.r, fill4,4<l0 :;",O'J7. l 

)960 l:N.J 239.0 7,htl l2«7 ,n •;,tr,,047 )(17~l. 4 

1.%5 162. l 1ll.7 7,'121 114n.r. ! '2114, J1H 4179.0 

1970 185. 3 356. J 11 ,4 ~.2 1 ~.•)t,, I) l ''1-l7, 7'"10 Sf1B7. l 

197.S 22B 4J8.IJ 11,•)7.J 21t>-1.1 J' ltt'i,844 10Jñfi. '.i 

1980 220 411.0 46,28t 7f1Jl .O in•un,a20 Jll 11.0 

1981 244 4b9.2 r;•,,).'JfJ 91%.1 t 1'442, 712 4'.l'JD<l.4 

1982 '31 444.2 ri11.2o;n 101"4.h 13 ·~ll 7. 750 45:07.5 

1963 JlJ 601.') 151, 123 25570. 7 41' 301,49~ l5l'Jl6.l 

1984 123 236,S <Jl, 7'37 }!j5 1.2.6 11 ·~lJJ ,011 J6nD.J 

1985 lJl 328.B n.d 

HUTAS~ Las columnas <1, b, e y r:l miri imlicrn de crrwlt1d4•ntn 1940 "' 100 
(11 P1·ec'ios cordeutes 
(2) El quin.tal cqtiivale ,1 245 k<:J1'. 

1'1JHN"l'8: La Economía He>cJc<.lna ~·n Cifras, Naciuneit F.ín.1.t1r"iP.ra, M•~'tkn, H1ílG. 

ll•l.·I \••!\ 

lH 100.0 "' J.tl 

)6'i, l 1-12.'$ J'I'/ J,I'.', 

Ul l'JD.5 ,121 l./ 

304.1 211.;.1 'º" 1."l 

.lSU.! 3Ul .l! ar.1 !.CI 

120. 7 21).1. 4 '1C ~ .:.1 

J? . ., J22.4 f,)¡ ) .. , 
416 410. J 4{,j l.'• 
475 -HH.!; '>lJ ;!,J 

420 J6Z.l :.so 2.: 
501 '300.9 518 '.L2 

401 347..J 'Jt'.li't J. 2 

r,os '1.15.3 J)'I l.4 

PrtmluarJa En.tadfstico dl• la S~cro~t-.:lr!.i d~ Rt<cursos llidrául(co<\, SL't:rct.lría dr.- Rf>t""t.tr!Jt.>ll lll1h·.h11 Í•")"1,!-l~.\i1;,, l"M. 
C.Or..,rln t;0ytortú.i, ,ln&t]U'Ín, "Prnduc:clón y Pteidu"tivld\d A91 ÍCCJl11.1" 
en Hrx!eci, '",O aii•"; tle ffr•1t1•l11cii'm, F'n11da d1> Cult11r:t r.cunómtcll, M1~xic·1..•, p.p. l7-:~') 
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Vll-J J Mfo:XIC01 COl'tl'O!HCIOH llk '"' .m1rPJlr1crn V 11~ '"' l'EIDlllK'c:um llK l'.A,..R l'OR IU1o1«:n11 

RANGO 
nas. 

Hasta 

Do 6 ll 10 

Oc 11 . 'º 
Más de 50 

ruouUCTORHS ----¡¡¡¡;------·----¡---

154, l 74 91. 5 

10,il4J 6. J 

1, 4•·~ 2.1 

i4J. 0.1 

168,5.21 100.0 

.Pt12NTR1 IllSTITUTO HEXlCllNO DEL CAF"E. 

CJCl.0 llJIJJ-l'Jff4. 

3lf,,'ífJU fiJ.f\ i.os 2,500.4 JR.6 

fil ,600 lli.4 7.67 9l'J.G 14.'i 

f,.•,400 12,';i 111.0? 1 • 1.~·1.. .'f•.i 

37 ,ClOO 7.5 !!>2.89 l ,.!14.(1 <'0.2 

-------------·-·-------~--
497, 'jOO 100.0 .2.952 6,402.6 100.0 
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VII-12 MEXICO: SUPJtRFICI& Y PílODUCCIOff DE CAFF., 1903. 

SUPERFICIE 
REHDIMIEHTO PRODUCCIOH • N T I D A D COSECHADA 

TKJllPORAL Ton/Ha. TONS. 

REPUBLICA MEXICANA 581,0:7.li 0.465 312,~98 

COLIMA 1,488 0,332 494 

CHIAPAS 163,695 0,739 120,934 

GUERRERO 46,541 0.390 lfJ,145 

HIDALGO 51,573 Q,437 22, 544 

JALISCO 6, 703 0.842 5,644 

MICHOACAN 118 0.271 32 

NAYARIT 14,012 0,166 2,321 

OAXACA 112,490 0.381 42, 873 

PUEBLA 47 ,480 0.699 33,178 

SAN LUIS POTOSI :J6,S41 0,182 6,665 

TABASCO 2,300 Q,206 476 

VERACRUZ 96,681 (1) 0.610 59,076 

NO ESrECIF rCADA ( 2) 1,204 0.1'/4 212 

(1) S!' ini::luyen Slfi Hn~. dt! riego¡ 
(2)- Se agrupan los dl!tos de Querétnro, M~xtco y Moreloa, 

FU'lln'B: Anuario Est.mt!etico de 1011 Estados Un1doa Mexicanos, 1986, l?IEOI/SPP. 
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VALOR 
MU.ES OF. 

PESOS 

47'240,623 

fi!l,620 

22'~1J,4"3Q 

l '(J:ll,050 

2'525,76?. 

38í.l,02~ 

J,220 

;!'13,705 

5' 701,089 

4'6'/.4,86!1 

1'027,490 

65,450 

·¡•~H:D,500 

J;',:16!.J 
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CAPITULO VIII. EL SUBSISTEMA OB INDUSTRIALIZACIOH. 

A: EL SECTOR SECUNDARIO. 
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En términos de pro-.::eso dentro del sistema productJ.Yo, l<t et"dp.3 que ~ucede a -

la operación del sector pr1mar.10, corresponde al sector secundat"io el cual se 

compone con todas aquellas actividades orientadas a l<i transformación de los 

bienes qUf:' proviener: del sector primario. En el proceso de transformación se 

adiciona una ser1e de ca.racteristic.as en diferente& fases que van conformando 

el valor agregado Pn el product:o final. 

En el mundo cap:.talista se han distinguido los paises económicamente avanza -

dos por su desarrollo .Lndustrial, que lC's ha permitido mantener programas de 

investigación para el cambio tecnológico encaminados a mejorar sus niveles de 

bienestar. Esta tecnología se transfiere a les paises en desarrollo pcr me -

dio de préstamos atados o bien por el despll.egue de las empresas trasnaciona

lee. 

El cambio tecnológico se orienta fundamentalmente al aumento de la product:iv!. 

dad pero su reflejo más destacado se observa sobre l.J. producción y el tipo de 

bienes finales que genera la industria. El cambio tecnológico ya ha produci

do el cambio social en los paises industrializados, pero no puede esperarse -

un efecto similar en los paises en vías de desarrollo. 

Los paises en vías de desarrollo han sido invadidos por tecnologías que ya 

acusan un alto grado de obsolescencia en sus países de origen o bien que no -

son significativas para favorecer el dcsa.crol.lo industrial, contribuyendo más 

al estancamiento y al aumento de la deuda externa. 

El s~ctor industrial :m México ha sufrido también, el efecto de tecnología ch!!_ 

.:arra y u;; fuerte proteccionismo por el Estado canalizado a través de una es

tructura de incentivos orientado decididamente a la producción· para el merca

do interno. atendiendo a la política de sustitución de importaciones que en -

tró en vigOr a finales de los años cuarenta con la Ley de Fomento de .Indus 

trias Nuevas y Necesarias. 
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EJ mudelo de industrialización l!Slablccía Und se.n.t.• de estímulos y ~xcencio -

nes fiscales, así come• recursos financieros para f.icill.tar la ddquisición de 

maquinaria e insumos que perrnitl.eran consolidar la estructura industrial del 

país. En su primera etapa, el crcc.1.miento 1ndust.n.al se concentró en la pro

ducción de bienes de consumo, inducido por el aprovechamiento de mejores ºPo!. 
tunidades de merco.do. P.;ira los años ~esen.ta el Estado optó por una política 

más selüCtiva sobre prot.ecci.onismo a la industria, dando mayor énfasis a la -

producción de bl.enes lnterr.iedios y de c.'lpital. 

Para los años setenta se percibían los efectos contraproducentes del excesivo 

proteccJ.onismo a la industr.ia, la cual no procuró rnant.en~r y mucho menos mej~ 

rar sus niveles de eficiencia. Con las fronteras cerradas .3 la exportación -

se acrecentó el déficit de la balanza de pagos. Como forma paralela de fome!!. 

to industrial se generalizó el uso de los subsidios, beneficiándose el sector 

secundario con una política de concentración de recursos. que venía a finan -

ciarse a exFensaa de los dt:!rnás sectores de la economía y cada vez en mayor m!_ 

dida con la utilización de recursos externos. ( 1 1 

Haciendo referencia al cuadro VI-7 de la página 135 se observa que el Produc

to Bruto Interno creció entre 1965-1980 con una influencia decisiva del sec -

tor industrial que present.!I una tasa de 7.6t, frente al 6.5\ de la economía. 

El sector marginal lo constit:uye la agricult:ura con un crecimiento de sólo -

J.2\ p.:tra lYB0-1986 l<t influencia del ~cctor industril!ll !'!'S decisiva en e1 es

tancamiento de la economía cuando presenta una tasa tan neqativa de - O.l,. 

La apertura de los mercados externos, la caída de los precios del petróleo en 

el mercado mundial y la suspen&iÓn del flujo de cr~dito externo a México re -

presentan condiciones insoslayables que requieren el replanteaaiento de 1as -

políticas de fomento industrial en las cuales se contemple la incorporaci6n -

de criterios de eficiencia en todos los procesos productivos, así como una -

distribución regional del crecimiento industrial que permita mayor equidad 

el disfrute de los beneficios del desarro1lo económico de México. 

El sector secundario, como entorno del subsistema de industriali..zación de1 ~ 
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f~, ·'.lparentemente no revi:lte •_jna gran importd.n::l.a deln<lo a gtJe la actividad -

de transformar la producción del sector primario se considera 2mplícita en -

los da~os sobre los volúmenes de produccién de café que ya fut'ron tratados trn 

el subsistema de producc1ón agrícola. Sin embargo, debe ponderarse la impor

tancia de la actividad beneficiadora de café como elemento nodal en el funci~ 

namiento del sistema cafetalero mexicano, ya que es donde debe lograrse la C!!_ 

racteríst1ca sustancial para su comercialización, la calidad. 

En los indicadores econót:1icos, pre:pa.rados por el B.lnco de Héx.tco se cnculo'nt ra 

el Indice Nacional de Precic-s Productor, el cual se presenta con una clasJ.fi

caciE.n por origen de les blE:-nes a nivel de grupo de ra~as. 

Dentro del sector secundan.o St! encuentran los sigu.tent.es grupos de ramas: 

- lndust:ria ~trolera. 

- Al iment.os, bebidas y tabaco. 

- Text1les, prendas de vestir e industria del cuero. 

- Productos de madera, papel, imprenta y editorial. 

- lndus:.rias químicas y productos de hule y plástico. 

- Fabricación de productos minerales no metálicos. 

- Industrias metálicas, muebles, estructuras y otros 

- Maquinaria, aparatos y refacciones. 

- Vehículos, refa-::ciones y otros materiales de transporte. 

- Otras industrias manufactureras. 

- Construc-:ión. 

En forma más detallada se present:a la clasificaci6n por origen de los· bienes

ª ni .... el de rama de actividad económica y para el caso del café se debe desgl~ 

sar el grupo de ramas Alimentos. Bebidas y Tabaco. que se integra por las si

guientes ramas de actividad económica: 

11 Productos cárnicoG y lácteos. 

12 Envasado de frutas y legumbres 

13 Molino de trigo y sus productos 

14 Ho1ienda de nixtamal. y prÓductos de maíz. 



15 Procesamiento de café. 

16 Azúcar y derivados 

17 Aceites y grasas vegetales comestibles. 

18 Alimento para animales. 

19 Otros productos all.me.,t1 ci.os. 

20 Bebidai; alcohólicas 

21 Cerveza 

22 Refrescos embotellados. 

23 Tabaco y sus productos. 
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Si en este índice de precios se incluyen todos los bienes generados por la. a:.:_ 

tividád económica independientemente de su destino, o sea, tanto los bienes -

finales como los bienes de uso intermedio, podemos considerar que sí se lleva 

un registro de la actividad transform<tdora del café en todas sus diferentes -

etapas que le van proporci.awudo walor agregado. es decir, desde el despulpe -

hasta la torrefacción y solubil.ización. Los índices pueden compararse en el 

cuadro VIII-1 y es notable la forma en que se comportan los indices relativos 

al pr-ocesamiento de café, con alt.ibajos que no se observan en los índicas co

rrelativos a la industrialización del café, pero que tienen una influencia d.!:. 

terminante en los precios de los bienes finales. 

B. ESTRUCTURA Y OPERACION DE LA PLANTA INDUSTRIAL DEL CAFE. 

El Catálogo Mexicano de Actividades Económicas, incluye· la industrialización 

del ca"ré en la división de Industrias de Transformación y en el -grupo de E'a -

bricac.ión cJe Al.imentoto. El subgrupo se refiere al Beneficio de Cereales y -

otros granos y Fabricación de productos de Molino. 

Las actividades sobre café se especifican en las siquicntes clases: 

2025 Beneficio de café 

2026 Tostado y mo1ienda de café. 

2027 Fabricaci6n de café so1uble y envasado de té. 

Los datos relativos a 1975 procedentes, del.. Censo Industrial nos manifiestan -

que 1os beneficios de café representan ~an sólo 0.42~ de los ·estab1eci.m.1.entoa 
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industrJales dedicados a Ja fahricüción de alimentos; sólamente el 0.47\ les 

establecimientos orientados al tostado y molienda del café, y el 0.01' los 

que se dedican a la fabricación de café soluble y envasado de té. Las propoE_ 

cienes se mantlenen en cuanto al perscnal ocupado. { 2 ) 

Considerandv la actividad Beneficio de Café se requiere de una serie de dis

tinciones que atienden al tipo de beneficio. su capa.cidad, su localización y 

su operación. Las cifras del censo industrial de 1975 presentan una distribu 

ción regional, pero no consider"an el tipo de beneficio ni la capacidad insta

lada: 

VIII-2 llBXICO: BBllBP'lCYOS DE C1U"K CEXSlWOS POR BR'nDAD FBDRRATXVA J.975. 

2025 Beneficio de café 248 

Chiapas 145 

Hidalgo i.; 

Puebla 

San. Luis Potosí 

Veracruz 64 

D.F., México y Oaxaca 9 

1.00.0. 

58.5 

5.6 

J.2 

J.2 

25.B 

J. 7 

P.BStSC91Uo OCUPA 
IX). TObL 
PRCMBDIO. 

l,516 

759 

46 

59 

Jl 

537 

84 

100.0 

50.l 

3.0 

3.9. 

2.0 

35.4 

s·.s 

f'UENl'E: X censo Industrial 1976. Secretaria de Programación y Presu~uesto, -
México, 1979. 

El mlmero de beneficio·s censados en Veracruz y Chiapas sólamente,alcanza. el -

84.3\, conformando 'la planta industricil cafetalera como elemento fundame,ntal 

en el desarrollO regional de esas dos entidades y en el desarrollo del siste

ma .cafetal.ero a nivel Ílaciomll.. sin ~rqo, laa· c.ifra"s censales distan mu· -
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cho dt- lds qu~ prescmta el lnstituto Ht.·xicano tlel Cuf? ~n \.;µ Registro de B,.n~ 

fic1os de Café de 1979, como puedi:- apreciarse en el cuadró \.'IIl-3, donde el -

total de instalaciones se eleva a 1944 frent~ a 248 establec.imiPnto~ cc>un.ac.los 

suponiendo que en éstos se meo:cldn todos 104 tipos de beneficio, Yd ~ea.n húm!:_ 

dos, centrC'ls de sec.1do, sec:is y centres de despulP'?. 

Sobr~ las cifras del Registro la p.t11rtl.Cl.pdción de Vera.cruz y Chiapas se redu

ce a 66 .8\ ré'Spécto .al total, el 70. 31. de los b<.?nef .icio~ hl1medos y el 50. 8\ 

de los beneficios secos. Aunque t-l nümero de henefi.-:=1os hl1.r:1edos es mayor en 

Chiúpas que F:<n Vera.cruz, este cuenta con una mayor capacidad instalada. E::;to 

se e:>:plica pvr lil disp>rs16n y aislamiento que prevalece en las ::omun1d.::1des 

cafetalerds de Chiapas, donde !os productores sr. cncdrga.n de benl!ficiar su e~ 

fé al pie de la plantación con instalaci-ones pequeñ.35, como lo ind1ca el pro

medio de 28 quintales diarlos que equivale aproximadamente a 7 toneladas dia

rias. Los grandes volúmenes de cosecha y la escasez de- recurso~ y de calllinos 

obliga a los pequeño!:: productores a evitar los costos de transfX}rte del peso 

rnuerto que lo viene a significar la pulpa del café cereza antes de beneficJ.a!. 

se. Chiapas se ha califJ.cado como una cuenca '"pergamincra" en virtud de que 

los productores prefieren comercial i:z:ar su producto con valor agregado, 

el caso dt::l café perganinc ::¡ue es e! produc-? del b~neficio húmedo. 

El censo ..1.ndustrial reporta 27:: estable::1r.:ientos ,;n 197:: =uya act.1.vi.dad es '=l 

t:ostddo y molJ.enda de cafC. de los cuales 102 se local.:..zan en el Distrito Fe

deral y 42 en el estado de Veracruz, como cifras signi.ficativas que reflejah 

dos grandes entidades consumidoras de c~fé, ya que est:o~ e:;tablccim.icntos son 

distribuidores y preparadores de café para el constunidor final. Realmente, -

aunque realizan la última transformación su finalidad tiene más rasgos comer

ciales que industriales. 

La actividad fabricación de café soluble y envasado de té engloba a seis em -

presas que se ubican f:!n el Distrito Federal• en el Estado de México y en Nue

vo Léon. entre las que se pueden citar a las grandes trasnacionalcs de la in

dustria alimentaria como Compañía Nestlér S.A. ( D.F. y México ) • General F~ 

ds de México, S.A. ( O.P. y México } , Continental Coffee Co. ( O.P'. ) , etc~ 

{ 3 1 
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l. LA OPEAAClOH Ol::L BEUEFIClA.DD HUMEDO. 

El Instituto Mexicano del café asume dentro de sus at.ribucl.ones el beneficio 

del café, actividad industrial que debe desarrollar para cumplir con efi.cacia 

su obJet.iYo: "Defender y tnCJOrar ol cultivo, beneficie y comercio del cafl: m~ 

xicano. tanto en el puis como en el extran)ero'', la cstruc't.ura 1ndustl'."Ldl op~ 

rada por dicho tnst1tuto durante el ciclo 1984/1985 se fi.nca en los benefi 

cios húmedos con una capacidad d.1.ar ia de 21, 34& qui.ntales t S, 230 toneladas J 

ut.1l1 zando como 1nst;ilaciones aux1 l.La1 e5 los cPnt ro.:. ele despulpe, con una ca

paci.dad de 1,675 quintales diar::.o;, y concentrados ~n los eGtudos de Veracruz 

y Chiapas. Estos centros de despulpe proveen el cnfi.- despulp.:1d..J a los benef~ 

c:.os húmedos pard continuar su proc1~.:::.o. :.:.is <>•11~ro:: Cc> s~cado son 1nstalaci5:: 

nes auxlliaren que se ccupa.n cuando se presentar. cu.ellos de t.:;:t.elL' en los b~ 

ncfic.los húmedos, pero en este Ca!Jo son éstos qul.cn<:!s proveen <'!. los c-=ntros -

de secado de café escurr1do, oreado o bien Cdfé cereza vano para c::mvt~rtirlo 

en café capulin. El uso de centros de secado es más extendido como instala -

ción auxiliar porque pertDltc preservar las cualidades del café. Guerrero ti~ 

ne una proporción del 20\ del total de centros de secado, pero qran parte son 

equipos mecanizddos ( co:no la secadora guardiala ) , que es ut1lizada para se

car café cereza y convertirlo en capulín. Los centros de secado de Vera cruz 

y Pueb!a, así como los de :"lenor riimensión en Colima, Ct'.l.apas, Nayarit y Oaxa

ca se destinan a !.a obtcnc;.ón de ::afé pe!. :;¡amino sobre patios ascleadcr.:':i 

t V!I.:'.--1 ) . En ocasiones se utilizan sólo las secadoras de beneficies húme -

dos y se cont!"ata sólo una parte de la operación como maquila. 

Aunque la información de 1979, citada en el cuadro VIII-3, no es completa, 

puede tomarse como base y estimar para 1984-1985 un total nacional de 1,650 -

beuefJ.cios húmedos de los que Inmecafé operó a~nas un 10\ en c-uanto al. núme

ro de instalaciones, pero un 33\ de la capacidad instalada. 

Considerando el total de instalaciones de proceso húmedo, el Inmecafé sólo 

opora con un 42. 7\ que opera mediam:.e contratos a maquila, los cuales se cele

bran con productores' particulares o con sociedades de productores que compro

meten su capacida~ industrial excedente, estableciendo las bases de op.:iración 

sobre tariías y rendimientos convenidos por ambas partes. Los contratos a ~ 
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quJ.la con rendimL"..'nto f..tju p1 .. •p1c1an un mayor e.:.;rnero t>n la labor dt•l m.iquila

dor para mejor.ar el rendimiento y la Ccllidad del product1?, obtHn1e-ndo una. ma

yor ut.ilíd.ld por las di.ferencl.aS ot::tenidas a su favc-r. SJ.n embargo por l'l l~ 

do de las tari.fd5 y la liquidación pueden ex1st1r di.screpdncias en fonc16n de 

las bajas tari.fas 'l la demora r?Xces.u1a pa:r,"1 el p.:i.go de los finiquitos de cp~

r.:ac:1ón. Normdlmente se co11ceden ctnticipos a los roaqudadores a f'in de quü

C!fectúen el m.antenimiento adecuado a. sus beneficios { preventivo y cor~ect1 -

vo J o bum para pagar lns 9as:tcr; inicidle$ de la opc-ración. 

Las instalctcione~ rentadas son operadas conto si fuer-.ln prop1cdarJ del !nstJ.c.u

to en virtud de que S.f> pag.J unfl. rent.l fJOr el uso del beneficio durante la cc

~echa, debiendo entce9arse en 1as mis.mas condiciones d~ mantenimiento al fin! 

lizar el ciclo. Lo5 9¿1.stos Je operación corren a: cargo del usuario del irunu~ 

ble. 

2. LOS ttE.NDIMlENTOS. 

Conociendo el cornrx>rtamiento de la cosecha, que se inicia con una proclucción 

baja llamada "'pepena". para llegoar al "centro de cosecha", y !inalt:tente " la 

producción b.lja lletJDada. "repepena .. , se estiJTla qu~ la operación de un benefi -

cio húmedo .se realiza dllrante un t:énnino medio de 100 días al 80'1 de efectiv! 

dad, con una dist:ribuciOn aproxima.da de los costos de ope:racl.Ón que se prese!!. 

ta en el cuadro VIII-6. 

Las d2ferencias en rendimiento pueden ob9ervarse en el infonn~ del café indu! 

t!"ializado en la cuenca caf~talec"Ct. de zac:apoaxtla. Pue. ( cuadro VIII-7 ) do!:_ 

de pueden observarse las diferente~ clases de caíe obtenido y las dif"erenc.i.as 

cOn lo~ rendimientos técnicos. Los rendimien"Cos teóricos son 1-a base para 1a 

negociación final en el finiquito de maquilns, debido a que la cosecha puede 

tener un comportamiento distinto a lo programado, ya sea por causar meteorol_é 

gicas o bien por problemas de mano de obra p.lt"a el corte . 

.Los rendimientos deben observarse y registrarse en todo t:ipo de instalaciones 

inde:Pendi~ntemente de l~s etapas de proceso que se cubran, ya que es indispe.fr 

aable conocer la rentabilidad de la operación industrial y. en su caso, ajus-
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tar lus ta.rifas a lo~ cr•st0s Tr><.tlf!s y los rendimi<1ntos a las causas qui..' oriq.:._ 

naron que fueran bueno::; o malo!':. 

3. LOGISTICA PARA EL BENEFICIADO. 

Si el pequeñas productor ha decidido incorporar valor agregado a su café cos~ 

chado buscará instalar maquinaria pi:lra beneficiado conforme a sus posibilida

des económicas o necesidades de beneficiado, Otro camino lo constituye el e~ 

fetalPro propietario de beneficio, quién puede comprarle su cosecha y benefi-

ciar la. aunque debe considerarse que esto ocurre generalmente cuando 

ran buenas expectativas de mercado, tanto en volúmen cono en precio. 

avu.:~ 

Ur.a tercera opción se encuentra en el apoyo institucional, el cual se des<trr~ 

lla f::.nnemente vinculado al subsistema de comerc1al.lz.J.ción, ya que el .J.basto 

de materia prima fldra los beneficios proviene de centros receptores instala -

dos por INMECAFE para poner en marcha el sistema de comcrcidlización prima -

Los productores que beneficiaron su café pueden comercializarlo en la presen

tación de pergamino, oro o capulín, para lo cual se disponen almetcenes como -

centros receptores. 

En el caso del café cereza se instalan centros de recepción de café en luga -

res estratégicamente localizados para atender a las comunidades cafetillcra~ -

más cercanas. Este implica que Se establezca un plan de distribución del ca

íé cereza captado en los centros receptores y que debe llegar al beneficio -

más cercano, en el menor lapso de tiempo posible. El cuadre VIII-8 presenta 

el ejemplo de la logística operada en el estado de ~•ayarít pard distribuir la 

producción de café cereza a los beneficios húmedos. 

!~a logística debe considerar el comp.:irtamiento estacional de la cosecha a -

efecto de disponer la mano de obra necesaria y los medios de transporte sufi

cientes, tanto para el café como para el combustible que requieren los benef,i 

cios enclavados en las zonas cafetaleras y con serias dificultades de acceso. 

( cuadro VIII-9 ) 



190 

4. EL BENEFICIO SECO. 

Respecto a la relación de beneficios secos de 1979 citado en el cuadro VIIt-3 

puede decirse que no ha habido cambios sustanciales ni en el número Je insta

laciones nJ.. en la capacidad instalada1 salvo contadas instalaciones nuevas de 

productos particulares. 

Este tipo de instalación puede funcionar durante todo el año si es que exis -

ten inventarios de care. su actividad se concentra en la preparac.ión de café 

para export.ación conforme a las exigencias del· cliente convenidas previamente 

desde la colocación de stocks en el mercado internacional. 

Dado el volúmen de café t~n alto que maneja el Irunecafé se ha rodeado de ins

talaciones de beneficiado seco lo suficientemente amplía para cubrir las nec~ 

sidades de exportación en fOOM. oportuna. Estas instalaciones se ubican en -

los lugares de mayor concentración de café y cuna infraestructura permite el 

recibo de café de otras cuencas productoras y el envío de café de exportación 

a frontera o a puertos. 

PUeden citarse los más importantes coa.o el Beneficio Miguel Palacio en XAla -

pa, Ver., el Puerto Rico en C~tepec, ver, Córdoba, Ver .. , TUJ.ancingo, Hgo .. , 

Tuxtla Gutiérre%, Olis, equipados con clasificadorás electrónicas para efe': -

tu~r el desmanche rápido y preciso del café que se destina a torrefactores. 

En este caso los rendimientos ~ién pueden ser variables respecto a los fa= 

t.ores teó_ricos, ya_ que. el café alma.cenado ptlede camb.iac ~u pczo Y. sus cualid!_ 

des ~n f'unci6n de las cualidades climáf:icas o de a~cenaJlliento. Sin e.bar -

go, tales_ variaciones pued~n considerarse como mermas normales en un i'an90 no 

maYor del. 5,. 



vrr1-J HP.XlCO: lNDJCf: Nl\CIONl\I. rn~ Pkl-:CtOfi l'lUlllH(""f'OI{. 

PERIODO 
INDICE 

GBHERJ'IJ, (l I 
SBC'l'OR PfüMJ\RJO 

AGRÍCULTURI\ 
(_7.1 SEC'l'OR fü:CUNDl\RJO (2) 

.AL!HRÑms;-Beúlñ~---pRQCi:Si..MIP.fñ.0-· 

1980 l<lf>.11 

.1981 1 ¿r,. '> 

1962 l 017. ¡ 

1.98.1 ,.'4. l 

1984 rí•M.!J 

1985 l.º"'. 2 
1966 1, 79r,. 7 "' 
1987 4. 407 .. ! '" 

JOO.O 

l 12.n 

117 .o 

l'•.!.]. 

61 l .H 

't62. ll 

l,CM7.?. 

4, 4~J .H 

Y TMl\CO DP. C'J\f-ºP., 

loo.o 

l",!h. l 

1114. 7 

111 .n 

l,Of.1.n 

1, 9El2 

4, S9J. G 

100.0 

/ 70. ') 

70S .4 

2. ~;,JfJ. ;¿ 

NO'I'AS: (1,1 f.'l.1!1ific.1•·1l•n f'º' ntÍq·•u rll" I(•~• lli(>l!(~S iln,-1Jog a n1V>'I dP q1UJ.''"I dt> tama~. 

{2) CJ,-wil 1c<\...:11")11 p·•r (>! í•1r-n dP 111~1 hit-nes a nivel de r:una cl1• .t•·I iviónd f>conñni•·:1. 
1 ~) E~:tas •:ifr..l:--. f111·ro11 11•Vt!•.:1d.i~·, .f-l<.JI ~1jttst<;<U rf'port.1d<.t:l nnr Pn-fl::t 111, Ion pr1°.-1nR d" p1'tr-í,le,:; 1·t11dtJ. 

P1JBNTB: Jll\NCO OP, Mf.:XTC!l 1 f0ti1c11rl•)lf'S Ekon•~mico~. 
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Vlll-3 MY.XJCO: Rfr.lSTRO IJI{ UY.Nl~t'IC10fi llR Cl\PP., lCJ79. 

BlrnEFlCIOS llUMF.005 DF.HRFICIOS SBC'OS 
SMTIDAD HO.-iNST. CAP. QQ/OIA CAPAClÍll.D ~,HS-r-:-- CAP. QQ/OIA CAPA.i:tuAi> TOTAi, 

PROMF:tl10 l1HOMKOIU lH!;rl\IJ\t:IOtn'.fl. 

-----
COLIMA " S2 7n 2J.J 

CHIAPAS 692 19,445 26 122 25,s:;o 2l 2 íll4 

GUERRER1J 3J 1,hl l 49 16 2,5BO l61 "' 
HtOl\LGO 411 "" l'l IR l, lOO n 
JALJSCO 11 21~ '" 15 :.MU lh '" HEXlCO, D.F. 4,090 1,022 

NAYARIT ,. 1, 15') 32 11 960 R7 " OkXACI\ tr.1 ~,U4J 46 a, J•m \71:"1 :lll'I 

PUEBLI\ 155 B, 130 52 42 17, 100 407 l'l"/ 

SkN LUIS PO'l'OSJ 29 l,:.!!4 4.1 11 •l;!U 114 411 

VERA.CRUZ 4)4 2~,950 60 52 20,5"iU 3'15 406 

1' O TA t, 1,605 64,555 40 142 02,050 240 1,Q44 

ruan'Bt. INSTITUTO HEXICANO DEL CAFE, TECNOLOGIA CAFETALERA HEXICl\l~A, HEXlCO, 1979. p. 287. 
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VIII-4 HEXICO: JNST.\JJl.CIONES 1HOU~"TRJAJ,f".S Pl\RI\ BF.NKPJCll\00 111.lMEOO OPP.RJ\DAS 
POR EL INSTI'MTI'O MEXICANO OF.I, C!.'if'R EN RT, CJCl.ll 1984/1985. 

·----·---------------·------··----- -------·----· 
CMN'TROS 111~ l1P.!ll'Ul.l'I< t:KH'l'~I llK lll':tºl\110 llKNICl"ICIOll 111.,..Kllll!I .,. 

" 1' • 
P.8TADO 

¡;¡r)_-¡;¡---- - ·---- NO. OH - - -·· .. ,. l•R HU. ... 
INSTAL. CllP. QQ/OIA INSTAL. CAP. QQ/OlA lNBTAJ,. CllP. QQ/Ul.\ INSTAI,. CAi'. W/UJA 

---------------· -- -- -------·---·- ---
TorAL J4 1,675 52 s. 701 17J 21,346 22' 27.DSl 

COLIHA 45 "' 105 11'-' 
CfflAPAS 270 270 

GUERRERO "º 1, 100 7nn 1,flAO 

lllDAJ.GO 

JALISCO 1% 196 

HICflOACAN 

NAYARIT 190 /¡'}!; 1 ,O!llj 

OAXACA 200 45 245 

PUEBLA 16 l ,105 " 2. 737 " J,970 74 r., 707 

SAN LUIS POTOSI 'º 90 

TADASCO 

VERACJWZ 13 405 11 l ,000 IPi 15,645 126 lll,465 

El total nn incluye loa centros do de!lpulpe debido a qup éstos non unidades do apoyo para Pl proceso hdmf"dO 
f"Olm'B1 ?llSTlTlTl'O MEXICANO DEL CAFE, 
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... 

100.00 

.43 ... 
,,_., ... 

. 72 

4.01 

.~1 

24.AO 

o. JJ 

6fJ,86 



IICS'l'ALACIONKB 

VI l J - 5 HEJCICO: INSTALACIONF.S INllUSTRill.L~ PARA nP.:NEf'JCJO llUHP.00 OPERADAS 
POR EJ, INSTJTtrrO HE:XJCJ\NO llf:t, 0.f'P! EN F:r· CICJ.O 198'1/1985. 

----------------------- -~----- -------

CENTROS DE 
DESPULPE. 240 14.1 13 635 37.'J 17 ªºº 
BENEP'ICIOS 
HUHEOOS '" •J,fJSR 46.2 .!) 2,105 9.9 ]04 9,383 

csurnos VE 
SECADO 2,165 J?.9 filo 10. 7 35 2,932 

'l'OTALE$ 48 12,26] 55 J,3'>0 156 13,115 

l'UBNT&a 1NS'l'ITU1'0 Hf:X!CANO m:r. CAFE. 
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47.8 

43.9 

51.4 

T O T /\ 1, 
;:;o-.-""IR!n'". -- CAJS'"'"WO"l~- " 

]4 1,635 5.H 

17.l 21,346 74. 1 

52 5,707 l"'.l.•I 

259 2R, 728 100.0 



Vlll-6 OJSTRIBUCION RELATIVA DE LOS COSTOS UNITARIOS POR QOINTAL DE CAFB 
MAQUJLAIX> EN UN UENEPICJO HUMEDO oe 60 QD.nrrAL&S DURANTE: l.00 OIA..*; DE CPF.

AAClON AL 80\ oe EFECTIVIDAD 

C~.m:.bust1b::.es y Lubricar::tes 

Energia eléctoc-a 

.Sub:.ota! de Operaclón 

-''..:b!:ütal de Manten~ rni'!n~-=-

!mpu~rt.os 

Subi::-:-.~al de Gastos Admin.lstrativos 

Subtot:al de Gas"tos 

UTILIDAD 

TOTAL DE COSTOS DE OPERAC!ON 

PARTICIPACIOH \ 

.::3. ºº 
45.0LJ 

ª·ºº 
4.00 

ao.oo 

l 2. 75 

l2. 75 

'·ºº 
c. 25 

7 • .25 

l00.00 

:?0.00 

l.20.00 

F'URNT.E: Pt·omedio de estimaciones de 9ast·o en berieficios particul<ues eJ:l 
varias co,;;.echas. 
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VIII-"/ MEXICO: INFORKE DB 011EJlACION DE LA INDUSTRIALlZACION DE CA.FE 
EN PROCeSO HUKEOO POR EL INSTJTtJTO MEXICANO DEL CAFE 

EN LI\ DELF.GACION R&iIOffAL DE Zl\CAPOl\XTLl't, PmmLA.. 
OURA.NTE EL CICLO 1984/1985. 

INSTl\Ll\CIONES 
KILOS QUINTALES 

RENDIMIRNTO 
RECIBIDOS OBTF..NIDOS 

RRN'I'ADllS: 

CEREU•, "-. 'f.14,94!;'> ';!.7'09B,057 ~44, 111 
CEREZ/, 2i! 7-iB, 714 2. 906. 400 257 ,608 
ESCURRIDO l' 126,070 9'191,054 122, 518 
0?..f.ADO l. J94,0~:: 13'737,929 101, 472 
ESPW.ILLA HOHEDA 5,076 24,684 205. 639 
ESPU~ILU. MOJADA 10,020 36,020 278,178 
ESPUMILLA OREADA 25, 260 112,770 223,995 
PERGAMINO CUERNO 36, 155 :.19. 928 69, S3B 

SUMA: 9'960,262 53'626,e.¡.z 

A !!AQOILA: 

CEREZA 2'299,562 9'507,252 241,874 
CEREZA 2~ l '921 ,509 8'590,837 223,669 
CEREZA V. 58, 789 244,281 2.;o ,651 
ESCURRIDO 2. 521,840 20'820,473 121,123 
OREADO l '456,136 14'385,043 101,225 
ESPL"":·~ILLA 25 ,875 78,5·:'!9 329 ,seo 
ESPUMILLA H~DA 51, 401 213,252 241,034 
?ERGAMIN0 CUERNO 11,136 173,772 .:;;4 ,083 

SUMA: B' .346,240 54~013,419 

'rol'l\.L GENERAL: 

CEREZA 8'914,50? 36 '605, 309 2~3,530 

CEP.EZA 2t" 2 '670,223 11'497,237 232 ,249 
CEREZA .v. 58, 789 244. 281 240, 661 
ESCURRIDO 3 1 647,910 30'011,527 121,550 
OREADO 2 '850,158 28'.122,972 101, J46 
ESPUMILLA 25,875 78,509 329, 580 
ESPUMILLA HUMEDA 56, 477 237. 936 237, 362 
PERGAMINO CUERNO 47' 291 693, 700 68,172 
ESPUMILLA Mo.:JADA 10,020 36~020 278, 178 
ESPUMILL/\ OREADA 25 260 11.2. 770 223 995 

18. 306,510 107' 640' 261 

·' 



VtII-8 LOCHnTTCA 111\llA F.J., AMSTO DB MATRRIA I>HíHJ\ A HKNRFICIO!l llUMRDOS 
Y JlF.CIOO IJ~ CAPE BENEFICIADO RN ALMAC!NRS OP'.J., RSTAOO DB Nl\YARlT. 

INSTALACIOH IHSTl\HCIA EH ""· CIDn"RO R!CEPI'OR 'X'IPO DE BBNRFICIO Al.HACEN TOTAL OH TBIU<J\ DRR PAVl- TO T /\ L 
CAFE QOINTALP.S CP.Riii: cnii HEHTO 

COHPOSTF:LA Pergaminn Cambo roa q,ooo '" "' Oro Natural Te pie 200 ,., 17 r,¡, 

REf'ILIOH Cerez" El Ro fil ión J,500 l\ pie df! Rt"n(•ficto 
Perqamino Compostela 1,200 u 
Cnpul!n Jalcocotán 300 59 59 

ALTAVISTA C~reza Jalcocotdn II 1,100 112 120 

ADOLFO LOPEZ MATEOS cereza El ReÚlión 4,200 19 2r. 
Capul!n Jalcocot...in 900 !9 "' fl5 

10 DE HA.RZO Ce!rttza El Refill6n :.,ooo '" 
,,, 

C1:1p111in Jalcocot<in 100 l• "' RS 

PAJARITOS Cerru:a El Ref1116n J,000 ,. " capulín Jalcocotá.n 200 24 "' 91 

TEPlQUEÑOS Core?.a J11lcocot..in Il 2,300 l2 67 79 

MALINA!• C1•rr?.n El nc•flli6n 5,4(10 ,. 71 
Cílpul{n Jalcocotñn 100 24 ,,, '•'• 

PALAVITAS Cereza Palapi tas J,800 A pie de Belll'fido 
Capulín Jalcocotán 100 24 )<j 59 

CUARENTEÑO Cerez.:t Jnlcocot3n II 2,800 25 2S. 

SAN ANTONIO Cerl'za El Roflli6n 1, 700 32 21 53 
CllpuHn Jalcccotán 300 24 JS 59 

TEPOZl\I. CPC<>?.a •l Rrfil Ión 1,000 "' 21 ">' 
CORDOH tJtL Jltl.OUERO Ci:re7.n El Rost1rio l/JOO 

Pergaciinc Tcpic 100 " 70 102 
Capul{n .Jalcocot.'ln 100 24 99 l.2'J 

-----~----· ,., 



------------
______ _,_ 

lNS'l'AIJ\ClON DISTANCIA .. '"· cmtrRO RECEPTOR TIPO DE Biiw.FiC10-AUtACF.H . TOTl\t• DK TY.RRA llRE PAVI- T o T .. .. 
CAP• QUINTALF-S CP.RI°A cuA HY.N'J'O 

EL 1.0PILOTE Cereza El Hona1 lo 600 12 ¡¿ 

PtllRI'A DE PLATANARES Cl:'re::a F.l Ro:MTin 1,700 1\ pie- rJ .. fl('nf'fir.io 
l'nrqc\mino Tr.pic 100 24 70 •)lJ 

C11puHr1 .1a1c.,Gt1tiin 100 23 99 1 ~:! 

LA l\OLITA l"1,rez11 El Rr~1-10 ~ in l,')00 16 l<• 

EL REFUGIO Cerl"Za Y.l llOS<lTiO 1,000 12 12 

EL CORA Cerez11 Jalr.or:ot1in !! l, 100 11 20 

llUA.YtlAHOT'- CPrr.za J,,)c:-t>Gf•l•\tl " 700 14 22 

Jl\LCOCOTAN Care:r.11 Jalcocnt,ín R, 100 A pie de Beneficio 
C.1p11lí~1 .l<1lco1·ot/in 2,000 

LA 87\.lADll. Ctor@2'.1l Jatcocot,-ln 1,300 30 34 

HECATl\tl r.torroi:,"' .ldlt:1orntán lT 1,400 ,. l4 

TECUlTA.TI\ Cnrt-l'!a JaJcncntán 11 1,800 11 11 
c,,pulin ,T,"\lcocotiÍ.n 2,000 11 11 

TEPIC HOVIL Cereza El ROl'>1Jrio 700 t1Úvi l 
Perqamino Tnplc 300 M6vil 
Cupul!n Jalcocotán ll "1,900 H6vil 
Oro N<\tura l Tflpic 300 Móvil 
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Vltf-'J PROGRAAA l'STACIOHl\f, DE RfJ1IS10N DP. CAYR A llRHF.P'ICTO!l. 

-------·---
CAPl\CIDAO 

BB!IBFIClO KMBOAL SP..PT. ocrunM NOVID!llRB UICI!MHRK ttN&no i'EUHEUO >IJ\RW 1\111111, TO TA f, 

Qq. 

·--------
EL ~BFlloION ·1,200 4, ;_Jf)ll 4, 200 4, ](){) 4, 20!1 4. 2!HJ 4,.'llll .••.,.-1111 

CD'1'ROS 
Rl!CBPl'ORES REHlSIOtl 100 l,900 8, 300 o, too 2, 100 100 20,uoo 
EL REf'ILION 
(A PIE DE U~ 
NEFlCIO 'ºº 500 1,200 L,200 500 J,500 

ADOLFO l.OPI:Z 
MA.TEOS 400 1,600 1,50() MtO !On 4,zon 

'" DE MARZO 'ºº 000 900 100 2,000 

PAJARITOS 'ºº l ,400 l, JO() l!!O 1,ono 

MALIHAI, 400 2,000 2,200 flOO ~.40ll 

SAN AN'l'ONIO 100 000 101) lllCl l,'lll!l 

TEPOZ.l\L 'ºº 500 'ºº 1_00 1,000 

~ 1,350 t, J~O 1,350 1, 3SO l, 150 5,400 

CBH'J'RO 
RECl!PTOR RF.MISION 200 1,800 1,r;no ~Oll 3,t!OO 

PALAPITAS A 
PIE DE OE!l!:, 
FICIO 200 J ,HOU l ,t=iúU :Go 1,P,I"'') 

nJlln'Et INSTITUTO Mi::X.lCANO OEt.. CAFE. 
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BRNBP'JCIO 

CKNTR09 
IU!CBPTOH!UJ 

CiJllDutl ll!"L 

JU,GUi!HO 

EL ZnPlLOTE 

I'U&RTA Lm 111.f\ 
Tl\?IAl!ES (A : 

CArl\ClDMl 
Hl~HSUf\11 

Qq. 

J,600 

m:MISIOU 

PIE OE fü:NEF'1C10) 

f,/\ ll°ll.l'l'fl 

El. REFUCIO 

TCPIC HOVII_, -----

~_! 4,950 

CEm'RO 
RRCKPTOR 111\MISIOll 

JALCOCC1'AN (1\ 

PIE DE DENS~ 
FrClO 

LA lil\JADA 

iJALCOCO'l'AH lI 5, 400 

CBm'.ROS 
R.ECBPTORY.S /U.:M ¡t;1U1: 
AJ,TAVISTA 
Tl':rIQUEílos 
HECATAll 
EL COAA 
TECUITM'A 
HUAYrlMmrA 
CUARENTEÑO 

SKPT. OC"tlll\RE OOVlEMBRR OlCl»-lllRP. P.NP:RO t'P.ffRP.RO MJ\RY.O AllRlt, TO ·r 1\ t. 

-·------···- -·-·-----------· 
J,f,00 '·''ºº 1,601l J,r,uu J,fiflO ll!,UOO 

IO() ·11HJ t,mn 1,mm /lJll 'l,HOO 

200 non 2no 1,'JOO 

lO(J ]ti() 

100 ]00 700 400 ;mo 1, /()11 

loo HOO llOO 200 l ,'Hlü 

100 400 400 LOO 1,(100 

'ºº 400 700 

4,950 .;, qso 4,'lr,o '1,<l'lO ..,,qso 24, 7""•º 

300 400 3, 700 S,400 5,.100 9,400 

300 'ºº l, lOll ,,200 1,200 íl, 100 

100 100 soo 100 1,300 

5,400 S,400 !:i,400 5 1 400 5,400 27,000 

400 4,200 4,500 1,aoo .100 11, 200 
100 500 "ºº l, lOíl 

1100 l,000 4UO 100 2, HlO 
100 70(1 600 1,400 
100 500 400 LOO l, 100 
100 700 600 400 1,000 

200 400 LOO 700 

ªºº 1,000 ROO 'ºº 2,000 

200 
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CAPITULO IX. BL SlJBSISTEMA DE COMERCil\LIZJ\CIOH. 

A. EL SECTOR TERCIARIO. 
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L.i generac-ión del Producto Bruto Interno debe mucho a l.:l aportación de las <1.~ 

tividades comercJ.ales y a la prest.ación de servicios del Sector Gobierno, 

principalmente como renglones del Sector Terciario, integrado por el concepto 

de "intangibles". En el lapso comprendido entre 1965 y 1976 la participación 

promedio del sector servicios en el PBI fué de 55.4\, el sector secundario se 

mantuvo en un 34\ y el sector prii:iario participó inicialmente con un 14:2" en 

1965 para reducirse ~ sólo 9.0t. en 1976,* En este lapso se acentúan las dif~ 

rencias entro los estratos de ingresos del sector campesino, que comienzan a 

ser de subsistencia, frente a las actividades que en parte pueden pa.recer su

perfluas, como los servicios. Si bie~ el renglón servicios creció a una tasa 

del 6.6\ entre 1965 y 1980, cuando la economÍd creció al 6.6\ con un respaldo 

del sector industrial que obtuvo una tas<l de 7.6\. para 11)80-1985 sufre o1 -

descenso paralelo con la economía reduciendo su tasa media anual de crccimie!!_ 

to a sólo O.B\. suí"ricndo el impacto sev""ro de la declinclción del crecimiento 

de la industria, que prácticamente llega a niveles de estancamiento, (0.3'). 

Para 1985 el sector servicJ.os aumentó su participación en el PBI a 62\. 

Prácticamente el desarrollo del sector servicios se ha fincado en el creci 

miento de la industria principalmente en las áreas de distribución comercial, 

servicios bancarios y financieros. y el transporte como apoyos indispensables 

para el desplazamiento de la producción. Los subsectores turismo y Gobierno 

tienen una. participación destacada en el PBI del Sector Terciario pero su in

fluencia cubre otros aspectos de la vida económica. 

Los renglones del Sector Terciario que C"omponen el PBI y que se operan en el 

Sistema de Cuentas Nacionales establecido por el Instituto Nacional de Esta -

dística, Geografía e Informática son los siguientes: 

- Electricidad. 

- Comercio, Restaurantes y Hote.les. 

• Banco de Méxl'co PBI a precios de mercado por . sectores ( millones de pesos

de l96D ) • 
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- Transporte, Almacena.miento y Comunicaciones. 

- Servicios Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles. 

- Servicios Comunali:>s, Sociales y l'i~rsonal es. 

- Servicios Bancarios imputados. 

El Sector Terciario participa dentro de los indices de precios que elabora -

e1 Banco de México con Wl indicador básico repreoentado por el servicio Bl.ec

tricidad, sin elaborar indices de precios especÍfjcos para los derruis concep -

tos, salvo en el caso del Indice Nacional de Precios al Consumidor donde los 

maycres ~sos se cnr.uentran ~n las ramas de Comi;orcio y Turir.mo. 

La inc!ustria cafetalera debe gran parte de su operaci6n al sector e1éctr1co,

de cuya existencü1 depende la .Lnst:alación de plantas beneficiadoras de café y 

el desarrollo de las comunidades rurales. Existen localidades que por su di~ 

tancia y dificultad de acceso resultd. mas conveniente operar con gencradoreo 

de electricidad a diese!. 

El renglón acumulado en Comercio. restaurantes y bote1es., reúne las activida

des de despl.:izamiento de las mercancías y las del sector turismo. Este ren -

glón es el de mayor peso dentro del sector terciario, y sólo este Tenglón es 

mayor que la aportae.ión del Sector Secundario en su totalidad. 

Lb. parte que corresponde al ca.ercio será la parte que se constituye como me

d.io ambiente del subsist.em.a. ·de comercialización del café. 

Un elemento básico para incorporar el café a1 mercado lo integran el transpo!. 

te y las comunicaciones. No olvidemos que la especialización de la produc. -

ción y el aprovechamiento de las ventajas compara"t.ivas tuvo lugar gracias a -

l.a apertura de las vías de comuni.caci6n y a los medios de transporte. Es im

portante que las áreas de producción de café se encuentren debidamente comun!_ 

cadas pa.ra darle sálida a la producción del campo hacia los beneficios, y de 

éstos a los puertos de embarque o puntos fronterizos. Los transportes son de 

diferentes niveles, desde el mAs primitivo, que lo forman las besticls de car-
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ga, vehículos de carga que tr.u1sJ.tan por caminos de brecha y de terracería o 

por ferrocarril y las embarcaciones que llevarán el producto hacJ.a su destino 

final. 

El almacenamiento es otro servicio fundamental para el sistema caft!talero en 

su conjunto ya que se requiere contar con la capacidad suficiente para alber

gar las estibas del café procesado y la costalera vacía, en tanto se logrct su 

comercialización. Existe un mecanismo de financiamiento vinculado con el al

macenamiento, mediante el cual se obtienen recursos, dejando café almacenado 

en términos de pignoración. Este mecanismo lo utiliza el Instituto Mexicano 

del café para financiar la operación de comercialización primaria. Lou segu

ros y los servicios bancar.ic.s son recursos indispensables principalmente en -

la operación comercial, ya que se asegura el café almacenado listo para ol e!!! 

barque, y el que se transporta. Se han establecido procedimientos banca"rios 

para agilizar los pagos por compra de café que efectúa el Instituto a los pe

queños ca feti culto res. 

En la actualidad se concibe la participación del sector servicios como una 

ver.dadera revolución para las actividades económicas, ya que ha dejado el pa-; 

pel dependiente del Sector Secundario como se podía observar en la.s cifras de 

crecimiento del PIB. Los servicios se han tomado indispensables para la ope

raci¿n y desarrollo de los Sectores Primario y Secundarlo, dada gu estrecha -

vinculación. con los adelanto:; científicos y tecnológicos y su intensa ap"iica

ción a la informática. 

El detalle de todos los servicios implicados en la operación del sistema caf!_ 

talero requeriría de una investigación más amplia que daría lugar a otro est~ 

dio·. Por ahora sól.o se considera el renglón ccmcrcio., como el medio en que -

se desenvuelve el subsistema de comercialización del café. 

B. LA COMERCIALIZACION PRIMARIA. 

Se, ha considerado a la actividad comercial dentro del sector servicios. en -

vi~tud de que se l.e atribuye la producción de bienes intangibl.es 1 sin embar -
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90, vierm a constituir uno de los actores esenciales del sistema cconóm1co, -

en virtud de que permite el desplazamiento de los bienes que produce un ento 

económico a otro,. o bien que los bienes pasen de los productores al consumi -

dar final. 

Estas operaciones d~ la actividad económica. que vienen a ser componentes 

dentro del aieteaa, se efectúan sobre la base del interc.aabio. operación que 

se efectúa entre oferentes y demandantes mediante' el establecimiento del pre

cio de los bienes. 

El hecho de que el productor de caté venda su producto en CC?reza implica una 

operac.:.ón comercial de un productor a otro; es decir. el comprador debe bene

ficiarlo si es que lo adquiere con fines industriales; sin embargo es el pri

mer valor que se otorga a la producción agrícola y que debe cubr.ir el importe 

de los .inswnos y perzni tir un margen de utilidad para el productor. se otorga 

valor como mat.eria prima deÍltro de la estructura de costos dal beneficiado. 

Pero puede darse la operación comercial entre un productor que vende su café 

cereza a un comprador que sólo cocaerc.ializa a cambio de un sobreprecio y lo -

vende al industrial, dándose entonces lugar a esa actividad intangible pero -

que produce una utilidad para quien la realiza. denominado inteanediario. 

El l.ntermedia:io, en teoría es conveniente para el desarro!.lo comercial en -

función de que agiliza .la circuldción de les bienes producidos y abso_rbe en -

parte les ries9os del mercado. En el campo cafetalero, el intermedia:Cio es -

calificado como un mal necesario debido a que actúa especulativamente, siti t~ 

mar en cuenta los elementos de costo del productor, buscando obtener· elevadas 

utilidades por el uso de su dinero,. su. medio de transporte y su conocimiento 

de las condiciones del mercado. El intermediario puede comprar las cosechas 

"al tiempo• entregando dinero en efectivo al pequeño productor, quien· normal

mente lo necesita para subsistir y prefiere sacrificar una cierta cantidad de 

.dinero a esperar hasta la época de la cosecha. 

El Instituto Mexicano del café ha sido llatnado intermediario. pero no en los 

términos teóricos sino como un "atal. necesario" .• no obstante que sus faeultá -
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des más importantes se or j entan d la rcgulc1ción del mercado del café conforme 

se estipula en el reglamento de operación: 

"Analizdr los precJ.Os "' fin de tomar medidas para la defensa de productores y 

consumidores 1 actuar marginalmente rm el mercado comprando y vendiendo café -

!->dra regalar la oferta y la demanda, buscdndo precios equitativos para produ.=_ 

toces, comerc.l.antes y consumidores. Adquirir, cuntrolar y vender en s·u caso 

las retenciones que se deriven de Convenios Internacionales, y en general 

adoptar medidas tendientes al equili.brio entre la producción y el consumo." * 

Se deduce entonces que el pequeño productor de café- puede rpcurrir a·dos can~ 

les de comercialización: 

aJ El que genera la iniciativa privada, integrada ,EXlr grandes productores, 

productores-exportadores. y sus agentes de compra enclavados en las zonas 

cafetaleras, conocidos como intermediarios o •coyotes• o acaparadores.qui~ 

nes reciben un fondo revolvente para la compra del café y reciben una com.!_ 

sión por la función de acopio. 

b) El otro c4nal se encuentra en la fi9u..re1 administrativa de ese orqánismo -

descentralizado dol Gobierno Federal denominado Instituto Hex.icano del ca
fé, el que opera en las cuencas cafeealeras a través de Delegaciones Regi,2_ 

nales, estructuradas para dar un _apoyo integra.! al cafeticultor• 

En el entorno de1 esi¡uema comercial priaario. se ofrece la infraestructura 

·indispensable para llevar a cabo la recepción del grano, su proceso indus

trial de beneficiado húatedo y seco, el a1macenamiento suficiente y la co· -

mercialización secundaria o sea la'. promocit?ri y cOlocación _del prod~cto .en 

los mercados nacional e interriacional.". Dentro de ·este subsistema se pre -

sentan las labores propias de regulación del mercado interno, se norma J.a 

calidad y .fiscalización de las exportaé:iones y se asume la repr~sent:ación 

del sistema cafetalero at:1te los o"rqanislÍlos internacionales. 

_-aeq1anlént9 a la Ley que crea al Instituto'Nexicano d'el .. Café, D.O. del 13.de· 
junio· de 1959 · 



l. EL SISTEMA DE COMERCIALJZAClON RURAL. 

L4 operac.tón de recepción de café que el Instituto realiza. se efectúa a tra

vés del sJ.stema de comerciali:z:ación rural, con el que el pequeño productor se 

incorpord al mPrCddo internacional y se acoge a un csquer.i.i regulador de las -

operacior:~s de compra en el campo. 

Este sistema preve lcl instal.1c1ón de centros de compra del sector privado dC!

bidamente inscritos en los Registros de Compradores de Ca.f~ y de Centros de -

Compra, establecidos por Inmecafé. a fin de que se regulen las condiciones -

del mercado en el calllpo en cuanto a precios justos y formas adecuadas de pago 

a !os pequeños productOr"."S, Lü inscripción es condición para que los btmef1-

ciadorcs expor~adores obtengan su autorización de exportaci6n. conJuntamentc 

con el informe final de su operaci6n. 

Por otra parte, el Instituto establece Centros de Recepción, que son aquellos 

locales establecidos para la captación de café, en cualquiera de sus clases -

y calidades, pudiendo ser móviles a pie de beneficio o a pie de a.lmacén. 

Prácticamente no existe diferencia entre un centro de compra y un centro de -

recepción, en cuanto a su operación; sólo que la fu~ción del Irunecafé consis

te en una compra en consignación para su venta, aún cuando pague un precio en 

firme. El comprador privado también puede comprar en consignación, siempre y 

cuando se celebre un Convenio con los productores y sea sa.nc~onado por el Su~ 

comité de Comercialización y Precios. El anticipo que los consignatarioS 

otorguen a los ·productores no debe !>Por infcr.ior dl 70\ ~el precio -1.n.1.-> de -

c::ompra establecido y la liquidación final debe hacerse dentro de los · 30 días 

siguientes a· la realización de la venta. 

Estas condiciones son similares para. el Instituto y el Convenio que colectiv.!, 

za la ofer.ta se firma con la Confeder~ción Nacional campesina, como orqaóiza

ción política representat.iva y reconocida de .los pequeños productores de ~afé. 

Oencro de la actividad .requ1adora, el Instituto, a través del eomité de COale.!, 
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c1<tl iz.ac.ión y con ,.1 Subcomité de Comercial1zación y P1ec-1os, integrados como 

órganos ce;ni:ml ti vos en el. consejo Directivo del Instituto Mexicano del Café, 

fija los precios a.ín.i.os de coapra al can.po para cada tipo y calidad de lava

dos, naturales, robustas y desmanches, los cuales son revisados por lo menos: 

cada bimestre, consi.derando los siguientes factores: 

a) Costo de producción del cafecicultor. 

b) Precio internacional. 

e] Impuestos .:i la exportación. 

d) Gastos de comercialización 

e) Aportación al Fondo Requlador de Existencias de café y 

f) Algún otro que cst.imc pertinente el Comité. de Ccmcrcialización. 

El Subcomité se constituye por rcprosentantes de las Secretarías de Aqricult~ 

ra y Recuruos Hidrá.ulicof>, de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y -

Crédito Público, el Director General. del Instit.uto Mexicano del café, un re -

presentante de la Confederación Nacional Campesina, un representant:e·de la -

Confederación Nacional de 1a Pequeña Pr.opiediad, un representante de los Expo!. 

tadores, un represantante de los productores y un representante de los indus

triales. Sus reuniones se celebran scman<llrnente para .ina.lizar el comporta 

mient.o de los precios y la posibilidad de modificar los precios de registro. 

Aunque los precios mínimos de compra tienen carácter obligatorio para todos -

los .que participen en la comercialización del café, no significa que sea un -

precio de _garantía. 

Los precios sufren las a1teraciones derivadas de las cond.iciones del mercado 

internacional y oe va.n modificando a lo ·largo de la- cosecha como puede. apre -

ciarse en los cuadros IX-1 y IX-2, que muestran su comportamiento en dos cos!: 

chas desde la apertura de los centros ~e recepción hasta el precio de liquid!!_ 

ción, el cual se da hasta que se concluyen las operacionc:s de colocación del 

producto. 

El precio mínimo es l.a base para °que oe otorqu.e_ al campesino un preciO de pr2 
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liquidñéión en cudnto ,...1 Instituto recibP el grane en sus centros receptores. 

El l 11::.t i tu to benefic.1.d, clasifica, envasa y almacena el café para su cmbar -

que. De el producto de la venta se deducen los golstos de comercialización y 

se efectúa la distribución ciP. la diferencia obtenida entre todos les prod'uct!?. 

res que entregaron su café a consignación. En el cuadro IX-3 se pueden ob!>e!. 

var las diferencias de costoll de operación que se presentan en la producción 

y exportación de café. 

Sl bien el Instituto se ha constituido como el canal \jnico para la exporta -

ción, sólo ha sido como regulador y supervisor de las .lct.ividades de ccrnpra -

del sector privado, establec.:..endo SJnciones por inr.:lumplimiento de las normas 

de comercialización. Por lo que su actividad reguladora no consiste en com -

prar el total de la producción nacional; sin embargo. la particip3ción del 

It.'MECAFE <!O la cor.iercial.tzación primaria ha venido aumen°tando paulatin.u:iente 

como consecuenc-ia de lil confianza de los pequeños productores fin.cada. en el -

sistema de comercialización. esta participación se promedia en un 40\, mien

tras que los int.ermediarios acaparan otro 40\ y el 20\ restante lo controlan 

las asociaciones de pequeños productores. ( cuadro IX-4 ) 
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I.X-3 COSTOS COMPARATIVOS DE OPERACIOtf Y PRECIOS DE EQOILIB.R.:10 EN L.'\. 
INDOSTRIALIZACION Y CCllERCfALIZl\CIOH DEI. C-..AP'E PARA RL PIERCA.00 EXTKRNO. 

ELEMENTOS DE COSTO e I e L o s VAJUACION 
DE OPERACIOH 1981/1982 PART. 1982/1983 PART. 

$/KG $/m 

J. Comerci;i; 1 j za e ion pr..!_ 
maria de ::afé 3. 51 4 .o 6.40 4.0 82.0 

2. Benef1ciado seco l. 78 2 .o 2.58 2.ü 45.0 

J. Almacenaje l. 73 2.0 .2.91 2.0 68.0 .. Gastos de venta l.89 2.0 2.04 1.0 os.o 

s. Ad.Jninistración Come.E, 
cial 0.40 1.0 0.62 l.C SS.O 

.·, 6. Gasto!:> financieros 6.54 B.O 50.99 34 .o 679. 7 

subtotal de Costo de 
operac.ión 15.85 19.0 65.54 44.0 313.S 

7. Precio de Materia 
Prima 67.54 81.0 82.08 56.0 21.5 

Total Prec:.c- de Equi -
librio 83. 39 100.0 147 .62 loo.o 77 .o 

FUENTE: Inst.ituto Mexicano del Café. 



IX-4 MP.XICOi PJ\R1.'JCIPAC!ON DEL 1mrrIT111'0 MEXICANO O&L CAFB l'.N I.11. COHRRCIAI.lZACION J>RIHAIUA.. 

e i e 1. o 
CA!"RTALY.RO 

1970/71 

1971/7:! 

1972/73 

1973/74 

1974/75 

1975/7(, 

1976/77 

1977/7fl 

¡q79¡79 

1979/80 

1980/01 

1901/82 

1982/BJ 

l<JBJ/84 

1984/BS 

1985/Bfi 

l'ROOUCCION HACIONl\I, 
OI! C:AP'Y. 

( SACOS llP: 60 KGS. 1 

111 

---··------
l'Ol!l],}/í, 

J •40.1,000 

l '7üll,00íl 

1'550,001! 

J'fJ00,000 

4'200,000 

4'000,000 

I'65fl,0(]0 

4•000,000 

4' 100,000 

4'100,0(]0 

4'200,000 

5'210,000 

4•910,000 

4'410,000 

4 '645,000 

---------·----· 

10.10 

O, H.! 

4.0!:i 

7. 04 

10.5) 

4. 7fi 

íl.75 

!J.511 

:!.50 

2.43 

24.0S 

4.f.! 

ll.27 

5. 33 

Cl\PTAClOli DP. r'.APP. 

( HILES llK SACOS OK {,O KGS. ) 

1 2 ) 

;>rM 

r,.u 

fi')S 

111 l 

1, 'j)) 

'l74 

416 

614 

1,J')J 

1,298 

l, 7.13 

2,130 

t,•1fj4 

l,OJl 

1, 771 

2 1 )UO 

1(,5.,!0 

]4.4() 

li,,QR 

fHJ,t;6 

- 16.46 

55.;?4 

Bí,. 70 

4rj.'Jf> 

ll.IJO 

Jl.51 

2~.'10 

r •. as 
7' 7} 

- "· 7.t 

2'J.87 

2/1 

' 

15.91 

rn. -:a 
22.<JO 

•10. 14 

21.1q 

10.90 

22. JO 

29 f!] 

3l.IJ6 

'12.27 

<;\l. 71 

311.Ufl 

40.16 

1\9.';Ji 

NOTAS: L"l"l d/\loh dtt producrión ti.in ~lido aJust,1dna .-:ni rr lon que prP.Sf'ntan li'lr. divr.,raas fi:cnt"s r;cm•;ult;1,t.-1s. 

rtJRNTP.1 l.a P:c:onomía HcxJca11,1 en Cifr<Hi, Nacinfud fu1;1nci.l•r,1, MPxlco, EHIC.1 lnt'ltituto MPiotil:".1111> d"I C;1f•~1 1\1111.11 io 
Estadinth"o de los Cstad~is Unidos Mexir.,rno!.l l'J77/1?78, SPP, HPxico, junio de l<JUO. 

2)3 
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C. LA COMEf<CIALIZACION SECUNDARIA. 

Las export:aciones de café dentro del comercio mundial alcanzaron en 1980 la e,! 

fra de 12,600 millones de dc'.ilares. ocupando el cuarto lugar de los productos -

primarJ.os de exportación ( petróleo, trigo y dZ.Úcar ) , La comercialización s~ 

cundaria se real1za vinculada con act1vid<!idcs de transporte, torrefacción, so

lulJilización y envasado, así como con la distribución en los mercados de cans~ 

mo, lo cual puede identificarse con la fase del destino final. 

La influencia que se ejerce en la comercialización secundaria es principalme_!! 

te en los mercados de futuros, donde las grandes empresas comercíaliz.adoras 

pueden especular mediante el manejo de sus existencias y presionar fu~rtemente 

en los niveles de p!"ecios. La repercus1ón de las cuatro empresas comerciiílles 

de mayor magnitud se concentra en cuatro quintas partes del mercado mundial, -

aunque algunas empresas torrefactoras pre!'ieren adquirir gran parte de su mat~ 

ria prima directamente de los países productores de café. Entre estas últimas 

se encuentran las firmas transnacionales Cr.meral Foods, la Procter and Gamble 

y la empresa de ventas al menudeo A & r. f l 

El comf>".)rtamiento del mercado secundario del café presenta las condiciones el!, 

sícas del oligopolio y del oligopsonio, dado que es un grupo reducido de ofe -

rentes y demandantes entre quienes 

precio del bien. el café. 

llega al acuerdo de calidad, volúmen y -

México recibe la influencia de estas grandes empresas comercializadoras justa

mente en el. precio del café exportab.le, fundamentalmente en el mercado de fut~ 

ros, el que a su vez: influye en los precios de las venta·s directas y en los -

preCios mínimos ·de compra al campo. La influencia no se centra s6lo en el ca

fé sino en un grupo considerable de productos primarios como se señala en el -

cuadro IX-5. 

La influencia sobre el volúmen de café exportable, se ejerce también por la -

participación de otros países productores• principalmente del primer oferente 

mundial• Brasil, el que frecuentemente sufre bajas en su producción como cons!!_ 

cuencia de las heladas. casi siempre la influencia es beneficiosa debido a -
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que la disminución de la oferta de Bras1l, ~rmite incrementar la cuota de 

otros países dentro del Conveni0. De la misma manera se presenta el caso de -

los países centroamer-icanost en los qu~ se ha reducl.do fuertemente la produc -

ción de café deb1do a la$ acc1ones bi!licas. 

No obstante, a pesar de los fuertes vaivenes del mercado se han 1nantenido los 

niveles de exportación de café mexicano, adquiriendo un rango de estabilidad -

desde principios de los años ochenta con un promedio de participación del 35\ 

dentro de las exportaciones agrícolas y silvicolas, y un promedio de 2.5\ cr. -

las exportaciones totales. Destaca el año de 1986 por el elevado monto de di

visas ingresado al país, como -?1 nivel más alto en la historia cafetalera de -

México y su elevada pa.rticipdcl.Ón en el renglón de exportacJ.ones, siendo para 

México el producto agrícola líder en las exportaciones agrícolas y el so9undo 

en las exportaciones de productos primarios, después del petróleo. { XI-6 ) 

Puede considerarse que la labor del Instituto Mexicano del Café ha sido exito

sa en cuanto a que ha particip¿:tdo en el mercado J.nternacional con una oferta -

colectiva proveniente de los pequeños productores, ct.1a1pliendo como se señala -

sus atribuciones de funcionamiento: 

"Fomentar y promover el consumo del café en !os mercados internaci~ 

nales y nacional, manteniendo el control de las ventas al exterior, 

de acuerdo a los Convenios Internacionales." 

1. EL MECANISMO PARA LA EXPORTACION DE CAFE. 

Los ·exportadores particulares de café deben efectuar dos tipos de registro an

te el. Instituto MexiCano del Ciift!, como requisito para Contar con autorización 

de exportación: 

- Registro de compradores de Café, y de Centros de Compra,· debiendo expedir r~ 

cibos en los cuales' conste la cantidad, tipo y calidad de café, con. el pre -

c.io mínimo de compra al campo autorizado. 

- ~gi~tro de benefié:ios .hÚmedos y secos ·prOpiedad de benaficiadoies-e~portad2_ 
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res, así como .iquellos que se opcr<lln baJO contrato de maqui.lit. El sistema de 

comerci.alización obli.ga al benef1ciador-exportador privado a maquilar café que 

el Instituto indique, siempre que exista capacidad dispon1bl~, como un requis~ 

to adic1ona.l y como una forma de solidarizarse con la problemática de transfo!. 

mación del café. 

El Instituto a través del comitt! de comercialización, otor-qa los registros de 

exportación preferentemente a productores orqanizados1 excepcionalmente los -

concede a productores 1ndi·.tiduales o a empresas de beneficiadores-exportado -

res, previa opinión de lo:i organismos representativos. Las empresas industr if! 

li::adoras deben contar con instalaciones propias para procesar el café y estar 

inscritos en la cámaC"u Industrial que les corresponda, a efecto de contar con 

su registro de exportación. 

El Comité de Come:rcialiT.ación de1 Instituto tiene entre sus funciones la de r.=, 

comendar a la Secreta.ría de Comercio y FOJDento Industrial las cantidades anua

les que, sin dejar desabastecido el mercado nacional, pueden ser exPortados a 

países no .J.~ros de la Organización Internacional del café. Estas cantida -

des son revisadas tr.tmestralmente por dicho COmité después de cada recuento. 

In.mecafé nolicita entonces a la Secreta.ría de Comercio y Fomento Industrial -

los permisos de expori:-ación correspondientes. 

El Inst.itu.t.o distribuye entre los exportadores, al inicio de cada trimestre,, -

las· autorizaciones d~ exPortación a.p1íses aic.bros. a· q\le tienen derecho, co!! 

forme a las normas establecidas en el. sistema de comercialización, sobre la b!, 

se de las existencias de ca.fé que se verifiquen f~sicamente mediante la aplic!; 

ci~:m ·del •1tegl.~to para l.os Recuentos Físicos de café Bsp:Jrtable. Las auto

rizaciones de exportación se utilizan para exportar café verde, tostado, solu

ble y descafeinado. 

Conforme a los términos de la decisión del Consejo Internacional del café, 

adoptada el 30 de septiembre de 1984, al inicio de cada trimestre sólo se dis

trib~irá la cuota: que resulta después de que ·la O.I.C. resta la cuantÍil; máx_ima 
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de las reducciones que pudierdn tener lugar c~n dicho trimestre, s1 ld O.I .c. -

lib~ra los saldos remitidos, éztos serán d1stdbuídos dos días hábiles 1esput?s 

de la fecha en que eJ Instituto recibe las estampillas de exportación c-::ir.r:es -

pond.i.entes. Si hubiera J.ncrementos de cuota durantP- el trimestre, éstos serán 

dJ.stribuidos a prorrata, tornando como base las existencias de cafe que !ie hu -

hieran verificado fis.icamente en el recuento .inmediato anter101·. Los trl.mes -

tres para verificación de existencias y cuotas de exportación se distribuyen -

sigue: 

Primer Trimestre: Octubre-diciembre 

Segundo Trimestre: enero-marzo 

Tercer Trimestre: ilbril-junio 

Cuarto Trimestre: julio-septicm.bre. 

El Instituto comprueba la cal iddd del café de exportación mediante pruebas de 

catación y análisis de laboratorio de las muestras que se t.oman de las existe!!_ 

cias que se verifican en los recucnt.os y en las aduanas de salida. En caso de 

que se encuentren partidas de café de calidad no exportable en las aduanas de 

salida, I~ecare lo infortM al Co:nit:é de Co.11ercialización y/o al Subcomité de 

Comercialización y Prec.ios para que se impongcln las sanciones correspond.ien -

tes. 

En cuanto dl régimen fiscal conviene señalarse la diferencia que hay entre los 

productores y los beneficiadores exportadores. Actualmente el productor está 

libre de impuestos, por lo que durante la verificación física de existencias -

de café debe manifestar, precisar y de ser posible almacenar en forma separa -

da, el café de su producción y el que haya comprildo d ot1·os productores, a 

efecto_ de que el Instituto iegistre las exportaciones que realice como produc

tor y la que le corresponda como comerciante. 

El. Subcomité de Comercialización y Precios. dependiente del Comité de Come:r;-ci!!_ 

lizacióri del Instituto, tiene dentro de sus objetivos ol de asegurar e incre -

mentar un mínimo de divisas captada~ a tLavés de la exportación del· grano, sa!_ 
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vaguardar el interés fiscal, evitar ventas apresuradas que contribuyan a prec.!. 

pitar la caída de los precios y coordinar la ?'lítica de exportación del país 

con las políticas de los demás países productores, tendientes a alcanzar meJO

res precios del grdno en el mercado internacional. 

A partir de este Subcomité se establecen los mecanismos para el registro de -

precios de exportación en función de la realidad del mercado y su comportamie!!. 

to previsto en el corto plazo que asegure, la correcta comerc1alización del C!!_ 

te mexicano y el adecuado pago de impuestos a la exportación. 

La interacc.i6n precios-impuesto& de exportación se ejerce por el Poder Ejecut!_ 

Federal a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la 

Secretaría de Haci.enda y Crt;d ... tn PÚblic:.:, como puede ob~ervarse C':'l. la~ disposi 

cienes Oflciales que se anexan. ( pp. 220-224 ¡ 

como instrumentos auxiliares en la comercialización del café, pueden citarse -

otros que el Insti tuco Mexicano del Café utiliza: 

- Registro de Avisos de Vent:a. 

- Registro de la Indust.ria Torrefactora y Solub1llzadora. 

- Fondo Regulador de Existencias de Café. 

;,,si también, para efectos de conservar el status de C"quil.ibrio generado por 

:os miembros de la Orqanización Internacional del café se h"a creado dentro del 

Comité de Comercial.i..zación, el Subcomité de Distribución y Vigilancia de las -

Exportaciones a Países no Miembros, el cual autoriza y. lleva el control de 1as 

exportaciones rcül.iz.J.da!:> =on paí.se!::t fuera- dl;!l Convenio. 

Dent:.ro de las atribuciones de Inmecafé se instrumentan las -políticas de comer

cial.ización que tienden a lograr una adecuada diversificación de mercados. P! 

ra tal_ efecto, los exportadores pueden asociarse con el Instituto para la .rea

lización de. ventas en grupo que, por una parte, procuran diversificar sus ex -

portaeioncs utilizando el e.anal del. Instituto y por otra, se ·busca reducir o ~ 
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eliminar ld atomizac16n de la oferta. Los productores y ""xpo1·tadores del Sec

tor Privado pur.!den dSociarse pata la realización df.' ventas en grupo. El cua -

dro 1X-H muestro 1<1 part1c1pac1ón que t.tenen en las exportaciones del Set:"tor -

Pr.iw1do, inteqrado por productores o coinc-rcializadores que f.•xportan d1rectame!! 

te y el Sector PÜbltc(•, constituido por Inmecafé en su c.1l1dad dP c:c:.siqnata -

rto del Cilfé de lo~ pequeños productores que entregan su café p..u·.-1 su comerci~ 

lización externa. 

Asl.m.lsmo, previa autori:o:dción del Consejo Directivo, el Instituto puede real1-

::ar op<'!ra.c1::ines de sustentación ie ¡,rectos actuando dentro de las c:ondicümes 

del Contrat·) "C" de la Bolsa dc- CafP, del Cacao y del Azl:-:-ar de Nueva York. 

{ 2 

2. EL CONTRATO "C". 

El comercio de futuros de café verde en la Bolsa del Café. del Cacao y del AzQ 

car de Nueva York se lleva a cabo a través de diferentes tipos de contratos. 

Las operaciones de bolsa sólo tienen competencia con el Mercado Terminal de -

Londres. 

El Contrato "C" en9Joba a los cafés mexicanos, salvadoref!'os • guatcmaltecoG c. -

~olombianos según sus tipos respect.ivos. deduciendo diez puntos por cada impe.!_ 

fección que tenga por debajo del tipo. No se permite entregar café que cante!!. 

ga más de diez defectos por debajo del tipo. No hay premio para el café cuyo 

grado sea mejor que el del tipo. Sin embargo, la entrega de colombianos puede 

condicionarse con un premio de dos centavos por libra por lo menos. Estas di

ferencias pueden ser observadas en el cuadro IX-7 que presenta algunos precios 

dt:! re(erencia. 

La clasificación del café del Contrato "C" es dulce en la taza, de buena cali

dad de torrefacción segün los tipos establecidos' en la Bols3.. La entrega. coz:

siste en una variedad ( modo de preparación ) y, en lo que se refiere al col~ 

biano, de una sola clase. ( J ) 
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DECRETO POR EL QUE SE HOOIFICA lA TASA AD-VALOREM DE LAS FRACCIONES ARANCRLI\. 
R.IAS DB LA TARIFA DEL DIPUESTO GRHERAL DE EXPORTACION QOB SB INDICAN: CAPB = 
CRUDO EH GRANO CON CASCARA, CA.FE CRUDO EN GRANO SIN CASCARA. 

Al márgen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mex1ca -
r.os. -Presidenc1d de li.t Repúbl ! ·::a . 

.JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Const1tuc1onal de los Estados Unidos Mex1ca
nos, en eJerc1cio de la facultad que concede al EJCCUtivo Federal la frdC -
-:i.ón I del Articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me
xicar.os y con fundarnento en el Artículo 1°. de la Ley Reglamentaria dal ni -
rrafo 2°. del Articulo 131 de la misma Constitución, he dispUe!itO la expedi
ción del sigu1ente: 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO.- Se mod1f1ca la tas,1 ad-val6rem de las fracciones at"ancela 
r1as de la Ta.rifa del Impuesto G~n~t·al de Exportación que se u1dican, para :
guerlar dE> confor!ludad ..: la t3hla que luego S(~ establece: 

09-01-a-Ol Café crudo en qrano, con cáscara --------------------- Kg. B. 
09-01-a-02 Café crudo en grano, sin cáscara --------------------- Kg. B. 

Si a un precio de Corresponde un La tasa 
venta de: precio oficial ad-val§. 

s de: s rem se-
rá de: 

~enc.5 de 53 .61 Exenta 
53 .61 a 54 .82 53 .61 o. 25 
54 .83 a 56 .03 54 .83 0. 75 
56.04 a 57. 24 56.04 l. 25 
57. 25 a 58.47 57 .25 l. 75 
58.48 a 59.69 58.48 2. 25 
59. 70 a 60.90 59. 70 2. 75 

'60.91 a 62.12 60.91 ·3~ 25 
62 .13 a 63. 34 62.13 4.00 
63. 35 a 64.56 63.35 4. so 
64. 57 a 65. 78 64 .57 5.·25 
65. 79 a 67.00 65. 79 5. 75 

·67.0l a 68.22 67.01 · 6.50 
68.23· a 69.43 68.23 7 .25 
69. 44 a 70.65 69. 44 a.oo 
70.66 . 71.87 70.66 8.75 
71.88 a 73.09 71.88 9.50 
73.10 a 74. 31 73.10 10.00 
74.32 a 75.53 74.32 10.75 
75.54 a 76. 74 75.54 u.so 
76. 75 a 77.96 76. 75 12~00 
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. un precio dP Corresponde un La tasa 

Venta de! Precio Ofi:::íal ad-val~ 
s de: s rem se-

r.i de: 

77. 97 el 79.18 77 .97 12 .so 
79 .19 a B0.40 79.19 13 .25 
80.4] a 81.83 80. 41 13. 75 
81. 84 a 82.83 81.84 14. 25 
82. 84 a 84 .os 82.84 14. 75 
84. 06 a 85. 27 94.06 15.25 
85. 28 a Bó.49 85~28 15. 75 
96. 50 a 87. 71 86. so lfi. 25 

87. 72 a 88.93 87. 72 16. 75 
88. 94 a 'JO .14 BD.94 17.00 
90.15 a 91.36 90.15 17 .so 
91. 37 d 92.58 91. 37 18.00 
92. 59 a 93.BO 92.59 18. 50 
93. 81 a 95 .02 93.Bl 19.0D 
95.03 a 96.24 95 .. 03 19.25 
96.25 a 97.45 96.25 19. 75 
97. 46 en adelante 97.46 20.00 

AR'l'ICULO Sl!GUNDO.- Se modifica la tasa ad-valórem de las fracciones arance 
!arias de la Tarifa del Impuesto General de Exportación que se indican. p; 
ra quedar:. de conformidad a la tabla que luego se establece: -

09-01-a-04 Café tostado en grano, en envases de producci6n nacional-Kg.N. 
09-01-a-05 Caf~ tostado en grano, en envases no determinados------- Kg.N. 
09-01-a-06 Café descafeinado en grano------------------------------ Kg.N. 
09-01-a-07 Café tostado en grano o molido, excepto lo comprend1do -

en la fracción 09-0l-a-03------------------------------- Kg .N. 
09-0l-i'!.-'99 r.o~ demás..:.-----------.;. ____ ----.-----~----------.: __ ------- Kq ;a. 

Si a un precio de Corresponde un La-tasa 
veitta de: Precio Oficial ad-való 

s de: $ rem se-
r.á de: 

Menos de 63. 35 Exenta 
63.35 a 64.56 63.35 o.so 
64.57 a 65. 78 64.57 1.00 
65.79 a 67.00 65. 79 2.00 
67 .01 a 68.22 67.0l 3 .oo 
68.23 a 69.43 68.23 4;25 
69.44 a 70.65 69.44 s.oo 
70.66 a 71.87 70.66 s.so 
71.88 a. 73.09 71.BB 6.25 
73.10 a 74.31 73.10 6 .. 75 
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51 a un precio de corresponde un La taSC'\ 

venta de: PrecJ.o Of1c1al ad-v<s!ó 
óe: s 

r.i. de: 

74. 32 a 75. 53 74.32 7. 25 
75. 54 a ;6. 74 75. 54 7. 75 
76. 97 a ·17 .96 76. 97 a.2s 
77 .97 . 79.18 77. 97 8. 75 
79 .19 a 80.40 79.19 9,¿5 
80.41 a tH.83 80. 41 9- 73 
Bl .84 a 82 .BJ 81.84 10. 25 
8:2. 8·1 a 84 .05 82.84 10. 7S 
s.;. Q6 d 85. 25 34 .06 11.00 
83. 28 d 86.49 85. 28 u. 50 
86 .so a 87. 7.l 86 .so 12.00 
87. 72 a 88 .93 87. 72 12. 25 
es. 94 a 90.14 88. 94 12. 75 
90.15 a 9L36 90.15 .13.00 
91. 37 a 92.58 91. 37 13.50 
92. 59 a 93 .80 92. 59 13. 75 
93 .81 a 95. 02 93 .81 14 .oo 
95 .03 a 96. 24 95.03 14.50 
96. 25 a 97. 45 96. 25 14. 76 
97. 45 en U:delante 97 .46 15.25 

AR'l'ICULO TKRCERO~- Se modif1ca la tasa ad-val.órem de la fraccJ.ón que a con
t.:.n:.Jaci.ór: s~ indica. 

09-0l-a-OJ Café tO!:ot.ado en envases metálicos c~rrados hermética
mente cuyo peso incluidó Pl "!nv,,.se in!r.".!di.Jto s~a hds-. 
ta de 3 ki lograrnos------------------------------------Kg .N. 511 

TRANSITORIOS 

ARTICULO CHICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día. siguiente de -
la fecha de su publicación en el "Diario Oficial., de la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la ciudad de México, -
Distrito Federal, a los 27 días del mes de diciembre de mil novecientos se
tenta y ocho .-José Lópe:: Portilla. -Rúbrica. -El Secretario de Comercio. -Jor
ge de la Vega Ootningue::. -Rúbrica. -El Secretario de Hacienda y Crédito Públi 
co, David Ibarra Huñoz.-Rúbrica. -

POZlft'B'1 Diario Oficial del 4 de enero de 1979. 
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ACUERDO QUE FIJA LOS PRECIOS Of'JCJALeS PARA EL QJBRO DE LOS IMPUESTOS OB EX
PORTACION AL CA.PE CRUOO EN GRANO CON CASCA.AA Y l\L CA.YE CRUDO RH GRANO SIN -
CASCARA. ( LISTA DE PRECIOS NO. 20 ) • 

Al márgen un 5ello con el Escudo Nac1onal, que d1ce: Estados Unidos Mex.ica -
nos.-Secretaría de Comerc10.-subsecretdrict dtc> Comercio Ext:er1or.-D1reccion -
G(>neral e](> Aranc:el<·s.-Oepto. de Impu~5tos de- Exportación y Nomenclatur<J.-NU
mero del oficio 31-IJ-A.2. 

ACUEROO QUE FIJA LOS PH.ECJOS OF'ICIALES PARA EL COBRO DE l.OS IMPUESTOS DE EX
PORTACJON AL CAFE CRUDO EN GRANO CON CASCARA Y AL CAFE CRUDO EN GRANO SIU -
CASCARA, ( LISTA DE PRECIOS NO. 20 ) . 

Con fundamento en los Artículos 34 fracción V de la Ley Orgánica de la Admi
nistrac16n Pública Federal; 13 de lil Ley de Ingresos de la Federación para -
el CJercic.io fiscal de 1979; 6° y 12 fracción 11 del Reglamento Int.crior de 
la Secretad·.- d~ Comercio, 1° y ;¿o de! Acuerdo que adscribe Unidades Adminis 
trat:ivas y delega facultddcs en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directo~ 
res Generales y otros subalternos~ publicados esto::. dos últimos crden.imien -
tos en el "Diario Oficial" de la Federación los días 25 de abr1l y 28 de ju
lio de 1977, respectivamente, esta Secretaría fija los precios oficiales que 
se indican para las mercancías comprendidas en las fracciones 09.0l-a02, ca
fé crudo en grano sin cáscara, de la Tarifa del Impuesto General de Exporta
ción, óe acuerdo con los siguientes precios de venta por quintal. 

PRECIOS DE VmiTA POR QUYNTAT, 
( PESOs ) 

2,Sl.il.40 a 2,558.24 
2.~sa.:5 a 2,615.09 
2,615.10 a 2,671.94 
2,671.95 a 2,729.79 
2, 728.60 a 2, 785.64 
2, 78'5.6S a 2,842.49 
2,842.50 il 2,999.J.:; 
2,899;35 a 2,956.19 
2,956.20 a 3,013.CJ:'1 
J,013.05 a 3,069.89 
J,069.90 a 3,126.74 
3,126. 75 a 3,183.59 
3,183.60 a 3,240.44 
3,240.45 a 3,297.29 
3,297.30 a 3,354.14 
3,354.15 a 3,410.99 
3,411.00 a 3,467.84 
3,467.85 a 3,524.69 
3,524.70 a 3,581.54 
3,581.55 a 3,638.39 

PRECIO OFJCIAL API..ICABLE 
( PESOS POR ~- B. ) 

53 .61 
54 .93 
56.04 
57 .25 
58 .48 
59. 70 
60.91 
62.13 
63. 35 
64.57 
65. 79 
67.01 
68. 23 
69.44 
70.66 
71.88 
73.10 
74. 32 
75. 54 
76. 75 



PRECIOS DE VENTA POR QUINTAL 
( PESOS ) 

),1)38.40 il J,695.24 
3,695.25 a J,752.09 
J,752.10 a 3,808.94 
},808.95 a 3,865. 79 
3,865.80 ¿¡ 3,922.64 
3,922.65 a 3,979.59 
3,979.50 d -1,035.34 
4,036.35 <l 4,091.19 
.;,093.20 d 4,150.04 
..;,1so.os d 4,205.B9 
:;,206.90 c'l 4,263. 74 
~. ;:;6]. 75 a 4, 3.20. 59 
4,320.bO a 4,377.4..: 
4,377.45 a 4,434.29 
4,434.JO a. 4,491.14 
4,491.15 d ~,547.99 

4,548.00 a en adelante. 
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PRECIO OPIC!A.L APLICl\.llLE 
( PESOS l'OR KG. D. J 

77. 97 
79.19 
80.41 
81 ,84 
82.84 
84.06 
85. 28 
86. 50 
87. 72 
88. 94 
90 .15 
91.37 
92. 59 
93.18 
95.03 
96.25 
97. 46 

l. Para la aplicación de los anteriores precios of.iciales, deberá exigirse -
copia cert1ficada del registro de venta expedida por el Instituto Mexica
no del Café, donde esté expresamente señalado el precio de venta L .. A.B. -
Puer-to Mexicano, registrado y. autorizado por dicho Instituto. Se entende 
re'; por quintal ~l equivalente a lOD Libras. -

2. En los casos en que las exportaciones a que alude esta lista, se realicen 
pcr :a Aduana de Nuevo La redo, Tam., ~~1 precio de venta por quintal, pa.r.:i 
=¡:-ies de fiJdr el precio oficial, se obtendrá deduciendo $45.48 al precio 
rf?-9.lSt:rado y autorizado por el Instituto Mexicano del C;if".;. 

E.l present'= Acuerci~ entrará en Vl.gor- el siguiente día de au publicaclón en -
el "D.:ario Ofic:..a!" de la F'edera::.!.ón. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a B de enero de 1979.-El Subsecretario de Comercio Exterior, -
Héctor Hernánde.z Cervantes. -Rúbrica. 
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PROODCTOS exl'ORTACIONHS 'l'OTA.LES PORCEN'rAJe COKRRC:IALIZADO 
{ KlLI.oNES oe OOLARF.S ) POR LAS 15 H.AYORP.S 

Tr:.;-:: 
Az::ar 
Ca.f"é 
Mil::= 
Ar:r::.:: 
Ca::f.~ 

Té 
Plá::.ano 
P:..:'..a 

Pr~::'LJ:::::.::is forestales 
Alg:>dón 
Cal!che natural 
Ta.::.~:::c 

C'J"l!'.::is y Pieles 
'iut:e 

KINERALES Y KETALES 

Pe::.::5:.e~ -:::rudo 
Co;ic:.& 

!1:..:-.e:a.: de 11.lerro 
ES':.!l.:".o 
Fos!atos 
Bat.:.x•t;a 

16,556 
14,367 
12,585 
11,852 

4,978 
J,004 
1,905 
1,260 

440 

54,477 
7,886 
4 ,393 
3,859 
2, 743 

203 

rn.; ,ooo 
10,650 
6,930 
J,588 
1,585 

991 

TRANSHACIONM.ES (J.) 

., - 90 
60 

85 - 90 
85 - 90 

70 
05 
BO 

70 - 75 ,,, 90 

90 
es - 90 
70 - 75 
a::. - 90 

25 
BS - 90 

.,, 
60 - 65 
90 - 95 
75 - BO 
so - 60 
80 - 85 

NO'CAS: (ll En la mayoría de los casos, s6lo de tres a seis empresas transna
cionales dominan la parte principal del mercado. 

12i Cuatro quintas partes son de pJ.ña enlatada y el resto de piñA fre! 

FOERTB: Estimaciones de la Secretaría do la UNCTAD. 
CitAdo en "El poderio de las empresas tra.nsnacJ.ona.les en algunos pro
ductos alimenticios", de Clainnonte y Cavan.-.gh, en COlllerc.io Exterior. 
Vol. J4, No, 11, noviembre de 1984. 



lX-6 MHXlCO: PAJrl'tCtPACtOH PEJ. CAn BH Rl. 1/ALOR OK t>.a RXl'OR'l'M:tOHP..S on ORIGP.H 
110RICOIA Y SlLVtCOr..r.. 't BN KL 'J'C1f'AL OR MP:RCANCJAS, 

t MlLRB DB OOLJ.R&S ) 

----·---
CM'R 11) AGRICO!.AS Y 'I'D'l'Al. DR PARTIClPAClON 

AA o SILVlCOLAS H.RRCANCIAS 
( FO n ) 

1. ) 'b) 1 e 1 •/b a/e 

l'.JSO 44,67'1 231,440 4'-Jl,443 19.3 '!.O 

1955 Ol,241 375,021 73!1,t;'i4 21.h 11.11 

1%0 'll,f,97 307, 489 7Jtl', 71J 23. j ci.7 

1965 73,052 4?5,BJJ l ')ll,894 Vi.4 •-.6 
1910 'H,100 4l!'i, 7fl0 l '2HJ, 121 :..>?..4 7. 1 

1975 lb'J,600 &17, 700 J'06:!,400 Jt),7 

1980 463,900 1'424,100 15'301,50() 12.1, ).0 

l9Sl JJJ,624 l '177.5&7 19'41'1,6lA 24.2 1.1 

1982 345,120 l '096,804 21 '006,133 31.4 I.6 

1981 ws, no 966, 71)0 22'312,044 .l9.9 l. 7 

1984 424,434 l' 306,40·1 24'196,034 32,4 1.u 

1985 480,97.R 1'141,172 21 '866,406 42.1 2.2 

i•JRF, 1-124,54) 1'171,730 ¡(,•t1l0,991) 46.4 '•.l 
l•.lB1 492,HA L'2'35,2Sr> 20'656,624 30,{J ;?.4 

UJ Café ~rudo 011 qrano. 

P\Jmti'B: Banc:o dE> M~xico, tnfu'rmes Anuale5, 
Pront:uario Estadíeti'"''l do ltJ Secretaria dt> Rt'cursos. llidrlÍu!icos, Secretada de kecursos · HlrlrJut tcof;, 
.'!ÓJC.ico, .1'174, 
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A Ñ O 

1950 

1955 

1960 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

197!> 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1985 

1986 

IX-7 PRECIOS .lfrrn'ERNACIOHALES Dt:L CAFB 
( CElrt'AVOS DE OOLAR POR IJBAA ) 

TIPO DE CAP'E. 

SUAVES OTROS 
COLC»WXMIOS 

53.25 

64.57 

44.89 

48.80 47.17 

48.49 45.55 

47,JS 42.12 

41.61 39.20 

42.42 39.JJ 

44.44 39. 79 

56,65 52.00 

48.99 44.99 

56.62 50.25 

72.52 62,Jl 

77.84 65.87 

91.JO 65.40 

157. 70 142.30 

239.10 234.00 

l.91.44 174.52 

174.11 158.53 

154.00 

146.00 

193.00 

CAFE 
ROBUSTA 

35.87 

31.33 

JJ,SJ 

33.52 

33.86 

JJ. ll 

41.43 

42.21 

45.15 

49.88 

58.68 

61.00 

127.60 

22~.67 

154.37 

156.f;q 

147.00 

121.00 

148.00 

43.51 

41.02 

39.61. 

37.22 

37.36 

38. 71 

50.52 

4.;,66 

50.34 

62.16 

67.96 

71. 70 

142.40 

l'UENTB: Primary Co.rnmodities: Harket Developnents and oU'"- look, mayo de i9a1, 
.É>P• 49-54 
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e 1 e 1. os 

-·-·-· ----
1960/70 

1970/71 

1911;n 

1972/71 

1973/74 

l'l74/75 

1975/76 

1976/77 

1977/7A 

1978/79 

1979/BO 

1990/81 

1903/84 

tx-8 MBXICO: VOLUM.EN DP. EXPORT...CJON OP. C"..AFP. POR Sl'rfORft."> 1969/70 - 1990/01. 
( SACOS JJP. r.o KC:S. ) 

·=· 1'RlVADO 

l '411.0lJ 

l' J5J,400 

1'377,2J7 

l '9lft,OJ8 

1'220,047 

l' 120, 771 

l '862,573 

l'4'J0,974 

1'20l,B02 

l '996,288 

1'411,339 

1 1 124,965 

1'945,657 

1:11,, 7 

f:l9,6 

82.8 

79.5 

65.8 

50.S 

64.6 

76.!i 

69,] 

65,0 

61.6 

57.l 

67.0 

SECTOR 
1•unr.1co 

215,UHO 

157,BA4 

2Bfl, 3'>2 

49J,21J7 

634, 728 

942, 74;.! 

1'020,401 

456,922 

533,536 

l'07l,7Hl 

978, 744 

827 ,441 

9'jB,JOS 

TO TA '· 

JJ.J 1 1 ú:.?h,ll9 I 

10.4 l 'Sll,2H4 

17. 2 l '663,S8'1 

20.5 ]'llO'J, l"Jr, 

34.2 l 'R!i4, 775 

41.5 ." l72, ~¡ 1 

JS.4 2'882,974 

23. 5 l '<J4'f,R'!fo 

J0.7 l '737,JJB 

l!'i.O 1'070,004 

38.4 2'2'J0,0IU 

42.4 1 'q52,406 

ll.O 2'9n1,r11i:! 

nJDft'81 INSTITUTO MEXICANO OEt, CAFE. 
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D. EL DESTINO FINAL. 

tsta fase absorbe lds etapas previas al consumo y al propio consumo final. 

Después de la comercial.lzación secundaria se generan procesos de distribuciOn 

y venta que a su vez implican procesos de transformación que atienden a la de

manda del consum1dor final. En estas etapas no faltan los l.ntermediarios que 

pueden :;er los que hacen llegar el café de los productores a los torrefactoras 

o a los solubl.lizddores, o bien, de éstos a los distribuidores de mayoreo, una 

vez que se ha envasad:) y etiquetado con la marca del fabricante del producto -

í.ina.l. 

Para que el café pueda llegar a su consumo final se establece todo un nuevo -

sistema específico que se encarga de analizar, planear y coordinar el comport!_ 

miento de las fuer~as del mercado. El mercado más im{X)rtante para el café es 

el internacional, como ya se ha visto en el análisis del mercado secundario. -

pero adquiere importancia internacional el producto terminado en su mercado al 

detalle, en Vl.rtud de que se tiene la presencia de grandes Empresas Transnaci2_ 

nales. Las E.T. son importadores de café en el mercado secundario, pero cuen

tan con fuertes inversiones en plantas procesadoras de alimentos en los pro -

pios paises productores de café, donde asumen el papel de compradores internos 

p..lra procesar, envasar y distribuir café con sus marcas internacionales, modi

ficando la costumbre de consumir el café como bebida natural e instaurando en 

las preferencias del consumidor las ventajas del café soluble y en su caso, 

del café descafeinado. 

1. EL PAPEL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES~ 

Las actividades de transform~ción y di:;tribución fina~cs requie_ren de grandes 

inversiones destinadas al financiamiento del proceso d,e mercados, e1 cual re -

percute sus costos y utilidades en .los precios que paga el consumidor fina.l. 

Además de la competencia que se genera en el mercado secundario, donde los im

portadores de café tienden a abatir los precies del café en perjuicio de los -

rllillones de pequeños productores, ahora se genera una nueva competencia entre 

las grandes empre.sas transnacionales para el desplazamiento -:iel ·prodÚcto util!, 

zando estrategias de comercialización y precios que .vc;rn en perjuicio del cona~ 

midor. 
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Come empresas comercial1zadoras destacan ACLI Internat1onal, J. Aron, Socomex, 

Gene:-al F'oods y Anderson Clayton, que integrdn el grueso del oligopolio estad~ 

unidense. El oligopolio europeo tiene a la Procter & Gamble de capital inglés 

y a la Volkart, de capital suizo, figurando ésta última como la segunda en el 

comP.rcio mundial del algodón. Las principales empresas comerciales del café -

representan en conjunto ce red del 80\ del mercado mundl al. 

La inversión intensiva de capital es mayor en rl caso de empresas que además -

de ser comercializadorcas, son transformadoras y torrefactoras, como son Nes -

tlé., de capital suizo, Proctcr & Gamble del Reino Unido, General Foods y Coca 

Cola de Estados Unidos y la Jacobs de la Alemania F'edcrct.l. W participación -

de estas empresas en algunos otros productos de la ga.ma alimentaria, les perm.!_ 

te ejercer influencia en los precios a base del dumping para conservar sus maE_ 

cas comerciales el mercado y ocasionando la extinciOn de marcds pequeñas o 

regionales, que no pueden competir ni subsidiar el precio con los otros produE_ 

tos. ( 4 ) 

2. EL HERCAOO EXTERNO OE.L CAFE MEXICANO. 

Dent.ro del sistema de cuotas establecido por el Convenio Internacional del ca

fé, Héx1co, al igual que los demás países expor'tadores debe enfrentar una se -

rie de obstáculos a fin de lograr niveles estables en los precios, limitando -

.los volúmenes de café exportable a la cantidad glcbal que los importadores re

quieren. 

Esto ha obl.igado a la canalización de las diferencias no comercializadas con -

países miembros de la OIC, hacia paises fuera de cuota. los que, uiendo bajos 

co":sumidores,' adquieren los excedentes a precios muy bajos. Los países fuera 

de cuota se convirtieron entonces en intermedidrios que, al comprar a. precios 

más bajo.:5 que los establecidos por el Convenio, podían ofrecer café incluso a 

precios más bajos que los pagados por importadores dentro del Convenio. Se 9!:_ 

neraron discrepancias tan fuertes que se vió amenazada la estabilidad y perma

nencia de la Organización Internacional del Café con el consiguiente peligro -

para .los países productores. Sin embargo, se ha llegado a ·negociaciones que -

han buscado- un equilibrio en los precios, restringiendo las ventas al mercado 

fuera de cuota. 
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El principal dest.Lno del café mexicano lo constituye Estados Unidos, quien im

porta más del 70\ del vulúmen exportable. Este café responde a. la Cdliddd co

mercial df;>nOmJ.nada "preparaci6n americana" la cuJl se cumple con mci!- del SO' -

del café luwtdo obtenido en el país, priaa lavado en términos de cataci6n. 

El mercado americano ofrece condiciones más flexibles en cuanto a Ja cal1dad -

de la taza que se le presente y premia con un meJOr precio de calidad alt.ura. 

El mercado europeo, que rC'pr~sentil ni.d.s del 25\ del café mexicano de exporta -

ción requiere de mayores condicionantes de calidad, en función de que se torna 

más conservador y exigente, dadd. la d1vurs1dad de culturas que lo componen. 

La pceparac.lÓn europea debe cumplir con una serie de requisitos d~ catación. -

que di.ficilmentt:o se logran con el buen beneficiado. De hecho se requieren me~ 

clas de cafés provenientes de d.istint.Js partes del país, incluso combinando -

prima 1avado con altura., además de la exigencia en uniformidad de color y ta~ 

ño de los granos. C ver cu.adro IX-9 ) 

3. EL MERCADO NACIONAL. 

El consumo del café en México se puede observar desde dos ángulos posiblemen -

contradictorios: 

a) El consumo aparente que México reporta en el cuadro V-2 se acerca al 3St de 

la producción total, con una ligera tendencia a la baja. Aunque la propor

ción puede considerarse elevada, -comparando con Brasil cuyo consumo oscila 

entre 45 y SO,, Colombia alcanza cuando mucho el 14' -no significa que exi:!, 

ta realmente una demanda. En realidad el mercado nacional es dominado por 

la oferta, que viene a integrarse con todo el café que no fue exportado~ ya 

sea por que la producción fué mayor que las cuotas asignadas y ni siquiera 

fué vendido al mercado fuera de cuota; o bien, que la calidad obtenida en -

el beneficiado responde a la llamada "conswno nacional" que no G.igni.fica -

otra cosa 1ue "no exportable" debido a que contiene defectos tales· como sa

bor a fermento, moho, terroso~ etc~ soslayando todo aquel propósito del ex

portador que implique halagar el paladar de quien lo consume. Sin embargo, 

quien lo comercializa internamente trata de obtener casi las mismas venta -

· jas que si lo exportara como café sano. 
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alimentos 40\ d~ su ingreso en la primcr.J. fecha y J7\ al final del 

pt!riodo." ¡ 5 J 

Aunque el café está incluidc.· t:>n l.:t r~lación de alimentos de la canasta bás1cd, 

bil•n puede presc1nd1rse de él, debido a que sr- conserva más bien como un hábi

to alimenticio y no necesar..Ldment:e como un .:il1mento nutr1t1vo. En la medida -

que se pierde poder adquisitivo del salario se tiende a modificar los hábitos 

alimenticios, sustituyendo productos caros y poco indispensables por otros su~ 

tanc1alment~ más nutritivos. El Cdfé podría mantenerse dentro de la prefcrcn

ci<a a sus::.:.tu1r los productos df~ origen anunal, por los de origen vegetal, sl.n 

embargo, su precie no observa el comportamiento de los precios de los itlimen -

tos vegetales, que (jE"neralment.e son más baratos que los de origen animal. 



IX-9 MEXICO: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CAPE POR 
PAISES DE DESTINO. 

PAISES 

EST~.oos UNIDOS 

Verde 

Tostado 
.3".JlUbl~ 

M.EMAtJIA FEDERAL 

FAA!JCIA 

BELGICA 

INGLATERRA 

ALEMANIA OEMOCRATICA 

CHECOESLOVAQUllt. 

YUGOESLAVIA 

HOLANDA 

ITALIA 

UNIO:; SOVIET ICA 

NORUEGA 

SUECIA 

DINAMARCA 

AUSTRALIA 

CANADA 

COR.EA. DEL SUR 

ISRAEL 

NUEVA ZELANDA 

FINLANDIA 

LieANo 

TAIWAN 

TOTAL 

CICLO 1980/Bl 

S/\COS ne 
60 KGS. 

l. 390, 595 

1' 278. 980 
77, 151 
J4, 464 

9F, 759 

90, 73':f 

82. 218 

77. 742 

42. 414 

33, 333 

29, 780 

25, 300 

20,05'4 

19,826 

15,699 

a, 334 

8, 164 

2, 186 

2,013 

l, 760 

797 

575 

575 

288 

288 

287 

230 

9'954,406 

FIJRrlT'E: INSTITUTO MEXICANO DEL Cl\FE. 

71. 2 

6'.). s 
3.9 
l. 8 

5 .1 

4. 7 

4.2 

4.0 

2.2 

l. 7 

l. 5 

l. 3 

1.1 

l.O 

0.8 

0.4 

0.4 

0.1 

O.l 

o.J 

O. l 

100.0 
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JX-10 C/\HASTI\ BASIC.-. OE CONSUMO F.N HP.XICO 
( ESTAnl,P.ClDA EL )0 DE PICIF.HBRB OP. 1907 CONFORMP. AJ, PACTO 11R 

SOt.lOARIDAD t'.CONOHJCA ) 

Al1l.MENTOS DBRlOA..<i Y 
TAMCO. 

1\1.lHENTOS 
~dCl!l3ÍZ 
Masa ,de maíz 
Hadna dr. maíz 
Pnn blanr.o 
p,1n bldnco df' c.1 j.1 
11.uin.1 d,. tr·lc¡o 
rast a para aop.'I 
Galletas dulc:es ropula1ca 
Gc1llntas marf.u1 o d,. <1111111.it itot'l 
r.1111 Al1111 ,.,, ¡ ad.:rn 
Arroz 
Hojuelas de aven..1 
Bist.l!C o pulpa do res 
e.u no mol ida de reft 
Ret.1zo con hueeo 
Hfg.ido de rtis 
J1u11•'•n 1·nrid11 
Atún en Jc1t.a 
Sardlna en lata 
Lcch~ pasteurlzada 
t.er.he fln po 1 va 
Leche en rolvo par.1 nifio9 
t.r.che evaporada 
t.eche condr.naad.1 
ttuevn 
AcPi te vuqrtil l 
Manteca vegetal 
M11rqarlrM 
Frijol 

"1'1ui' de tom.1t1• 
AzÚr.-Jr bl;u1ca 
Az{1car morl'na 
Caf~ soluble 
Cdfé tostrtdn 
Sol 
Concentrado de pollo 
Chocolate en polvo 
r:1•J,1t in.1~ en pnlvt• 
11t:11Tt'IAS V 'N\MCO 
~:Os embotc>llad"s 
CtirVl'Z<1 

<;lq.1rril lm~ 

t!NERGIA Y OTROS SERVICIOS 
PARA LA VIVIENDA, 

F.lrct.ricid11d 
GdS domóst 1 co 
flf!tróleo dl,ir,1110 
s .. rv1clo ll'llf"f1Í11i•·u 

APARATOS Y ACCESORIOS 
OOMESTICOS. 

APARA1'0S OQHJ.;STJCOS 
Euturas de q<lo 
Rl"frlger.?ldUrf'H 
1•la11ch11u eltictr1c.1s 
1.tc1t.tdoroH 
TclrvlsnrNi. l1l;i.ncu y 11rqro 
ACCf:SORlOH V /\R1'fl:ULOS DP. 
LiHPi~AllAEÍ;jiOO,\U-

I' 1 l <1 !I • • 1 ,·.,_. 1 t 1 r ·' 1 ~; 

Dctl'l!tqrnt .-.!i 

Jabán pur.1 ¡,,v.H 
H1<"1fl(¡111•.11lnrrH 

M~:n1CAM"to1·os 

AiITif:¡¡,:¡¡;-:-í;r..u" 1.11. 1111;11-:m: 
y· 1~!. ·,.ll.ll•A1.i.).p1;u:.m1.-.1, -
.1:1l~';11--d·1· ,;.~fo-1 ____ _ 

tl.tV<1JdH y m.Í<¡ulu.H> rl" ,11t·1t.11 

P.1pd hi•Ji~nir.n 
Servil lt•t .1s de papel 

TRANSPORTP. 

'l"HAllSl'IJllTI: l'lll\1,lt."t) 
A"ii"t~;·-;¡;~;;J47.ú-1;-r- I c·ul1•1·1 jy.,i; 1 

Autob1íi; 11111,1110 
Otro t r.1n11portc pÚhl leo urb,111•1 
Autobús Ci:iránr.o 
1-'erroco'\rr i 1 1 pJ.S<ij••r()s 1 
TRANSPoR·rEs POR CURNTf\ p¡.¡ort A 
Gi\sol i-n.-, -----~----

1\ct•ltl'S l11l1r 1 ... 11111•:1 
l\lclcl t•I .1~. 1h• l •11 l hHUI 

l~UildL't 11'>~1 

Cid le cnval'lado Focos Pl\llllit~ y l.ir•irt•i: 

=~~~~~~- --r- Cinr. 
Naff\1 P<l_l"o"l 14 ~ntegr.1c.1on d" rnt.i can.1st11 1m contó con la p.irtJclp.:iclOn de rcprrs""~ant"r. 1h• SP.CO~'l, 

de los sectorr;o~• obrero y.p;itrohal. 
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Sf/í!f>, SPI', y 
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CAPITULO X. LAS l"OIDU\S DE Al»UHISTRM:ION CA.Jl'ETALERA. 

En el c.lpitulo II ~L· hizo mención de la administración como la acc16n de coor 

din.:tr ld!l respect..ivas occ1ones de los ~ubsistemas, yd. sea separadamente o 

bien en su il.CC1ón conjunta ü efecto dr· ! legar il una evaludción respecto a la 

actuac1:.':•n marcada fl...'"Jr los obJetivns dei s1st.em.1, r -;u interrelación con los -

elementos ambi.:>nt<'tles. De hecho la achiinivtración se Pngloba como un subsis

tema econÓmico en cU;Jnto a. que este influyP. en aquel a trc"lvés de los m.:¡rcos -

d~ actL1<1ción macro y microeconóm1co. 

r.d ;,dr.!-:'"•!:-;rr.v .. ·ión c(·r. .. sub:;1stcmd del ::.istemd -:-o:tfe:aJ.ero debe pl,1ne.:ir, organ~ 

zar, d1r.:.-1.ir, caord1n.:u: y contn:,lar las actuac.ione-.'i de los subsl.sr.emas de pr9 

ducción .a':}rÍcola, de Jndust.riail1zac.i·Sn y de comercluli::ac.J.ón, en el marco in

ter-actuan!:e del subsiGtet:1a económico, par~ cumplir =on i?l mayor grado de efJ

ciencJ.:> los obJetiv~s defJnidos para el SJ.StemJ, de modo que éste d su vez -

puede ser cvalu..tdo dentro del sistClll41 i;ociul. 

Dentro del sistema. cafetalero pueden identificarse t:res tipos d<: udm1n1stra -

ción. la primera rad.ica en la finca cafetalera1 cuando el productor de café 

tiene la capacidad empresarial para hdcer funcionar su sistema a nivel micro. 

J.a segunda se localiza en el nivel gubernamental• en este cciso el InGt.itut.o -

Hex1cano del Cafe, que al ac-tU~\r como organismo 1:egcLad-:-r dentro del s1stema 

cafetalero, ejerce todas las acciones respectivas de los subsistemas. Y por 

último, viene a ser la forma colectiva de administración que se ha dado ent.rir> 

lo~ proñu~"::orc:; de cd!é min1func.listas y de escasos recursos económl~os, educ~ 

tivos y tecnológjcos cuya forma dP. administración se concreta a la organiza -

ción. 

A. LA FINCA CAFETALERA. 

La administración privada sólo puede darse entr1? Jo~ 242 productores ci t:ndo~

el CU.J.dro VII-11 cuyo rango de hectcircas con plantación d-e café es supe -

ricr a ltts cincuenta, lo que permite aprovechar los rendimientos a escal.a, 

instalando su propio beneficio y con:::;tituírse en ex~.Ctador directo. 

Esta !'lerie de actividades pueden dars~ en la medida en qu~ el cafeticultor -
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~ut ntc con rt!r:ur!ios ei..~ot1.Srn1<~05 p.;td fl0<.1HCl.dr l;,;!:i It.!4Ut.•r.im:.•.>nt·•S dt º"'' v••td~ 

dera explota.ci1'in dP su pl..i.nta1·1ün df• cafL'. Es declr, dPbt> •'•'flt.ir con recur -

so.;; p.:ira l"Ult:.ivar caf(•t.1h~s f:"n l•--.s térm1nos que requ1ere un o;ubs:st.cma agr.ic!:'. 

Li. t.Jles como, renovar, plantar, fertil1zar. cu1dar el sombrío, aplicar l.O -

so:•ctic1das y fungicida.::, y c.osí!chat. Así t.ambien se requ1ere de la instala -

ción indu'-itrial dpropiada pard el volúmen de café que provit:?nr. de su pldntci -

ción. Esto implica el pago de jornales entre cosechas, el pago del corte del 

café cereza, el trdnsporte, los gastos de opcr<sc1ón del bem~f.ic1adv, debiendo 

lograr- una calidad óptima en el producto, de ll'IOdo que poeda colocarlo al me -

jor prec.io en el mercado. 

El productor exportador tiene que recurri.r a instituciones financ1cras para -

llegar al final de su tarea anual, pero el valor de la misma puede permitirle 

la mayoría de las veces, cubrir el costo del dinero. Esta capacidad propia o 

financ1cra permite a csLc tipo de productores convertirse en grandes comercia

lizadores adquiriendo el café de pequeños productores a muy bajo precio, para 

llegar a la fase de cacique en el contexto social rural. 

Independ1ent.emence de los efectos nocivos que este sector de grandes cafeti -

cultores pueda ejercer sobre el conglomerado campesino. es necc!lario recono -

cer la capacidad .:.nnata e adquir!.da para administrar la f.inca a partir del 

c::mccpto de iniciativa prod'..lctiva para poner a funcionar una ~mpresa rural, -

la cual rev.:.ste mayores riesgos que la .:idroinist:-ación de un.::i empresa indus 

trial d~nde les rendimier.tos y habilidades de :.?s medios de producción estin 

dados p:ir el propio proceso de producción. 

B. LA AOMINISTRACION DE.L ESTADO. 

La actividad cafetalera en México cuenta con un alto grado de intervención -

del Estado a través del Instituto Mexicano del Café, el cual sust.ituye a la 

·comisión Nacional del Café, cuyos lineamientos estabiln orientados a la inves

tigación agronómica principalmente, para ampliar las facultades como instru -

mento rec-:::;r di.! la política agricold específica pat·a el cultivo del café y se 

pudiera ademán participar en los foros internacionales en la defonsa del 

cado internacional c.afetalero, particularmente por el lado de la of.erta. 
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E.: Ir.!itituto se const.:.tuye como ur, ~'l')•H<J.smo de::ocentral1zao;.i del :>ec~or Go -

b~Er-r.:> pdra. cubr1r todas la5 act¡vjd,1des astgnad.:::is a los componente!'> que h.!1 -

cen fuOC!•)nar los subsistemas dt-1 sistema cafetalero .en México. Como orgJn.l.:!_ 

mo reetor asume l<l función de consulta frente al Gobierno Federal y a los Go

b1ernos de los Estado~ qut:> se relacionan con el cafi>. 

Dentro del subsistema de Producción Ar,¡ricola funcionan componentes como: 

- Inv~st.igación y Exper.1.mentación Agrícola. 

- Enscfü¡nziill 

- As1stencJ.a Tf:::n1ca. 

- Instalación y aprovechar.i1e:nto de ~emJ.lleros y viveros de ~afP.. 

- Protección contra plagas y C!Ofenned<:tdcs 

- Distribuc1ón de fertilizantes. 

- Proqrarnas especiales fld.CJ el mE>jor~1mJ.ento de cafetales. 

En el subsistema de industr1alización el In!:ótltuto opera las componentes de: 

- Investigación y desarrollo lndustrial. 

- O:apaci tación. 

- Beneficiado húmedo. 

- Beneficiado Sec-o. 

Almdcena Je. 

El subsistema d~ Co1ne::c.ializa1:.ión funciona con los componentes de: 

- Comercialización primc?r::.<i: la recepción del café. 

- Colocación del café en el m<?rcadc a nivel nacional e intern"ctonal. 

- Torrefacción, dist:ri.bución y venta de café, como promoción del consu-

mo. 

Como componentes de .:i.dmi ni.t1traciór. que vinculan comj'.'>Onentcs y recursos en to!. 

no al obJetivo del propio Instituto pueden consid,~ran~e: 

- Las acciones de regulación del t!'.ercado interno a traves del ~is.tema -

de comercialización de cosecha anual. 

- La i:tormativjdad Ue l.:ts exportaciones. 

- La representación ante los organismos internacionalés relacionados -



240 

con el cdte. 

Y una forma de adm1nistración que vincula lo que pudiera cons1dei-arse Ja adm!_ 

nistración privftdd del pequeño productor con la administración del Estado se 

const1tuye en el concepto de Orqanizac.ión de Productores, a travéc de la cual 

se promueve la <lgrupación dlt los cafeticultorcs m1nifundistas a t!fecto dP. ha

cerlos benr:ficiarios en forma colectiva y corr-csponsable de lo.!1 progr.am<rn de 

apoyo institur1onales. 

Dicho~ programas de apoyo t.u~nen .:l la cab!'za ~l de Anticipos a Cu~nta d•~ Cos~ 

cha, el cual t1enc como objt>t 1vo ha::er llP.ry.~r recursos financieros .:tl pequeño 

cafet:icultor org;ini:z:.tdo para evJ.tar que comprometa su cosecha " al tiempo" -

con intermediarios, clCaparadores y agiot1stas a precios bajos. El destino de 

estos recursos se orienta a la ejecución de 1,i.bores culturales y gastos b<ini

cos que requiere la alimentación, la salud y el vestido de la famili.a campes!_ 

na durante la etapa critica previa a la cosecha del café. 

Otro programa que proporciona recursos pero no en efectivo sino e5 especie lo 

representn 1<'1 entrega de: fertilizante, cuyo importe se considera t<ltnb.ién a -

cuenta de cosecha. 

El C<lfetalero se ha beneficiado o::on otros programas i.rnport.antes como: el seg!:!_ 

ro social, el seguro de vida campesino. venta de despulpa.doras manuales, aba~ 

to de comestibles y artículos de uso doméstico a precios de costo. 

El instrumento de organi.i:ación puesto en marcha por In.eca.f'é desde 1973 para 

tr.:insmitir estos apoyos a los cafeticultorcs ha sido la Unidad Económica de -

Producción y COmercia.lizaci.ón. O .. B .. P .. C. que constituye una forma sui generis 

de organización en virtud de que no se encuentr.i. entre las que reconoce la -

Ley Federal de Re.forma Agraria p.:tra ser sujetos de crédito en el medio rural 

o en la colectivización de compromi!lon. 

Sin embargo, ha si.do c-1 instrumento eficaz a nivel insti tucion<1l para incorP'..?_ 

ra.r ql cttmpesino a ciertas f6t"mulas crediticjus dü muy b.:tjo costo y con ba¡;;e-



en un ce:ropromiso sol1ddr10 sel lado ~ntte los produ-..:tores que forman ld 

U.E.P.C.; por otra parte.mad1antl:' r:osta orqanizac.ión se ha logrado romper 
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lcl estructura tradic1ondl de explotación representadas por los cac1que:s y .:ic~ 

paradores en el medio rural. 

La U.E.P.C. ha sido la unidi1d b.:isica p.:i.r<• poner tn man ... ha el progrdm.:1 de- con

trol, prevención, combate y errad1c<1ción de la Roya del Cafeto decretado por 

el Gobierne f"ederal eJ 10 de enero de> 1980, a pilrt.i.r del ~-:ual se can~1lizaron 

recursos al medJ.O cafetalero para implementar el Programa de Prevenci6n Con -

tra la Roya ¡• mejorarü~nto de CafetalE:-s, bajo 1<1 responsabil1dad df~ In:n~c.lfé. 

La meJor tnahl!ra de hacer frente a enfermedades tan devastadora::; como la Roya 

del Cafeto o la plaga conocida como broca, es a traves del m~joramicnto o re

novación de los cafetales, lo cual propicia el dumento de sus rendimientos -

por hectárea, ofreciendo entonces ur: ingreso al productor, que le permite au

mentar el nivel de 'l."ida y contar con recurnos para desarrollar un cultivo ve.::. 

daderamen-:.e tecnificado. 

Conjuntamente se ha buscado que> exista capacidad :le industrialización a nivel 

productor, lo cual sólo puede darse mediante el otorga.mient.o de facilidades -

para obtener recursos f.inancieros de bajo costo. Para tal fin se hace neces!!. 

ria tra.r.sformar a ese suJeto de crédito ante Inmecafé denominado U.E.P.C .• en 

formas reconocidas de organización colectiva tales como las Asociac.iones Rur!!_ 

l~s de Interés Colectivo ( A.R.I.C. ) , Uniones de Ejidos, Sociedades de Pro -

ducción Rural ( S.P.R. ) y Cooperativas. Estas organizaciones tienen la caP!!. 

cidad de gestión ante instituciones bancarias pal:·a financiar agroindustrias, 

medios de transport'.!, .:ilrnaccnez o algún ot.ro proyecto de interes soc.ial, par

ticularmente en las regiones cafetaleras caracterizadas por su marginación. 

Prácticamente el Instituto tiene el reconocimiento de elemento integrador del 

campesinado cafetalero adquiriendo un significado considerable el concepto de 

organización. Las cifras iniciales para el ciclo 1973/74 registran la organ.:!, 

zación de 1,030 U.E~P.C. con 24,0BJ producto?·es. Para el ciclo l.984/85 se i!! 

tegraron 2,669 U.E.P.C. que incluían a ·125,161 cafeticultores cuyo hect.areaje 
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ascendjil d. 332.51::17.90 y una produccjón estimada de 2'784,121 quintales. En -

d1e~ años se- tJ.t•ne un incremento del lS:J\ en el nümero de unidades y un 419\ 

en o.•l número rJe produc-t:ores organizados. Estos vientc>n a: representar cJSi el 

75\ del total n.ic1onal de productores de c.afé. 

C. LA ADMINlSTRACION COLECTIVA. 

La estructura que presenta el segmento de población product1va orientada al -

cultiva del c."t fé se compone de grandes productores. pequeños prop1etar l.OS, 

CJldatat.ios y comuneros, atendiendo a sus formas de tenencia o dotación de -

tierras. A ~sta estructura debe sumarse uncl porción cons:..derab.1€ de campesl. -

nos sin t.ie-rra que dep~ndf?n princi.palmente de l.i cos•:!cha d~l cdfé ( en menor 

medida de las labores propias del cultivo ) • los jornaleros. Huchos de éstos 

pueden sen usufructuarios en alguna de las formas de tr;onencia. cuya i nsufi 

CJ.er.cia productivct, principalml!nte el minJ.fundist.:., que se suma al proletari~ 

do permanente, los obliga a integrarse al gremio de lo~ obreros cd_mpesinos -

~:J~ sólo busca frena1 su tendencia a. 1.i p!1upc:-l.zac.i.6n, Desafortunadamente e~ 

~e estrato de la ~asa poblaci·Jnal campesina es la mds desprotegJ.da pese a que 

las organ1zaci.ones oficiales las conGideran en sus filas como asalariados ru

rales o dt!ntro de los sindicatos rurales. 

L..a organización ca'tlpesina oficial, la Confederación U.:icional Campesina, ha 

asumido como .instrumento particular para la organización para la produ:::ción a 

la forma de Asociación Rural de Interés Colectivo, A.R.I.C., con una influen

cia marcada en los caf'eticultores de algunas reqiones d"! los estados de Vera

cruz y Puebla. Los resultados de operación se han visto muy cuestionados 

pr incipalrnente por los productores agrupados, que han querido obtener los be

neficio!:: económicos más elevados del mercado. Chiapas se ha inclinado por l,i 

fort:1ación de Uniones de F:j!dat.:i.rlus, Ur;1ones de Pequeños Propit:tcir:.os o incl_!! 

so por la Unión .de UnJ.ones, 

Las formas de organización responden a los intereses locales O regionales de 

los. campesinos y pueden reunir a ejidatarios o a ,comuneros para ·formar unida

des de explotación especializl:lda, como la Unidad EconÓUlica De EKplotaci6n ca

fetalera, U.E.~·C::·, o bien agruj"ldr a pequ~ñ~s propietarios en las Sociedades 
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de Prc..ducción Rural, S.P.R., todas con el objetivo centr<il de me)ora:r la pro

ducc16n. 

De: hech-:J, l.l organización campesina pe1c1gue J,1 part::icipacJ.On i;Ol.1daria y co

rrc!'ipor.sttblP de todos lo.;; miembros de un..i comuniddd de productores cualqt.!lf~ri.I 

que~~,;,, su forma de tene-ncJr) df! U1 ticr!<.1. f'rec.isdr.~nt:(' organizando !:le puc -

den cumplir Jo.s plan~s de la administrdc.ión del microSJ.!ltcma para integrarlos 

al sistema gJcJbal. La organización permite d1str.i1.Ju .. r las act1v:.dades aGig -

nandc a cada unidad :- rn1err.brc d·.~l gr·~p0 su .u•toz-..1..<ldd y responsab.il.1dad, d-c 

b1e:-ido e:.tabl••cer5e ur: !'luj\'..' -:-,·instante e ~nint:t-rrwnp1d::: de rP.lac.:une;; y com:..:-

Ld organización como !0rma neccsilrJ.<1 p..1ra .incorpcrar ef1c1enci.1 a la produ:: -

c1ón colectiva no <>S ur. pro:::-eso reciente en la soc1e>dad t'Conóm1ca, sólc rec1-

be nombres distintos d.epcndiendo del PQÍs donde se ponga en r-.archa, c:omo los 

koljoscs en la Unión Soviética, :.J.s cé!Iu1as en Cub.>, ta~· Cómllfl<lG en Chir:d., 

los kibbuts en Israel, las Cooperativas y el ejido colectivo en Mé.xlcc. 

Si bien el Instituto Mexicano del café ha pretendido e.;tablecer formas de 

9.anización que fortalezcan la unidad y la solidaridad campesina, es necesario 

que una vez creadas tiendan a ser autasufic:ientes respe':'tO a sus ac-cividades 

cconóm:cas a fin de que se fomente la capacidad de hacer frente a sus compro

-m1sos familiares, f:"duc¿o¡t i. vos, de s.:i.lud y financieros. Es decir, la 9rganiza

ción Campesina debe incorporar en su conciencid soc.ta! el espíritu empresa -

rial de modo.que se aleje del esquema pat:ernalista del Estado o del esquema -

de sojuzgamient:.o de las grandes haciendas o de los caciques. 

S~ pret:ende que el gr!.lpo campesino, aprovechando economías de escala, pueda -

produc.!r y comt:"rc1a:i.:ar .:: .... mo una. empresa social que explota .racionalmente -

los bienes que detenta o usufructí:~i. 
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CAPITULO XI. COHCLUSIONRS Y IU::COttEHDACIONF'..S. 

imp:1rt<HlL"ld pur.-t <>xpl 1car el C"0ntnxt•:.> rtl' ·:'I:; t''1ndtl'.'.'1ones pi c. t•nte:.. !::~ 

dPClr, t•n la actua.l.t.lad dicho cultivtJ ;.;;.ibr~v1vc en función d(;'l comportd -

mie11to dt•l mcrcddO y e~pecÍf.lCilm,:ntt•, ¡:v:ir el C'<JmpoL':,·u:11'?nt:.o de li1 deman -

da; poco puede hüc:er5f" por el lado dL> ld oferta. La dmnundu se const1t.:u

yc por el gran mercado estadounidens~ y el de lor> p.iíses euro~os. que 

conforman como elementos dec1s1vos de influcnc1a para l.:i d1..?t1;,rm1ncc1ón -

del precio. 

El consumo del c~•re, descub11!rt,1 originalmente en forma s1lv0 stn~ y ut1l:t_ 

zado por las comuni.dades pr1mit1vas de Africa en el S1glo XIII, viene a -

ser objoto princ.ipal dP. comercio en ::.a economi.1 r.:.erc,:intl l1stil de los pai

ses europe':'s de: Siglo ~-:vr; en vlrtud de sus propiedades est:ltnul.intes y -

aromáticas, pJr lo que~ junto con el té. se convi.ert,, en bf!b1da propia de 

las relaciones soc ta les. 

Las lncursicncs color.1al1:::;t.).::; de lo~ p..!Í:'.ie!:> eurvpé!,:JS 1~n el si.910 XVII! 

!Jr¡;;pa.gaz:on el cultivo hac.:c1 las India!'. Occidentales y .;i:l Continente Amer.!. 

Cdno, ddqui riendo en este Ült1I010 CC\rtil de naturaliz..1ciór. por las condici~ 

nes ecclÓ9J.cas propicts pdr-1 el cultivo y por el asentamient~ de lo~ regí-

:r.enes coloni.:ales que establecían econot:1Ía.s dt! S?JUzgamiento y explotación 

de la mano de obra nativa, para abastecer a sus países de origen con pro

ductos de zona tropical en cantidad suficiente y a bajo cost.o. Las cond!_ 

c1ones actuales no son muy diferente$. A fines del.. niqlo XX, el.. cafC se 

sigue produc.iendo en las ecoocmias subdesarrolladas de 1a franja tropical 

y subtropical que hospedaron y adoptaron el cultivo para destinarlo al -

mercado formado por las a.isma.s economías colonia len: del Siqlo XVIII• que 

convertidas ahora en econc:a.ías dr-narrolladas, dÚn raantienen su csquea-1 de 

doa..inación y someti.m.iento a través de la política comercial . 

2. El concepto Ue sir>t:c.-ma asume un carácter univern,11. er. íunciGn de quP tu

das las cosdS que non rodean implicnn la con<.t1tuc1ón o funcionamiento de 

sistemas en distintos nivele!3 taln!:i como los ma.crosistcrnd5, lo:; microsis-
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temas, los subsistemds, cte. y ')UE! no 1efleJc1ll .:itr<1 1.:.:~"·• qu;.: 1.i 1r1t.<;•1 te!!!_ 

ción de los t·ecur~os y compunentPS P<º a logrdr el .:ibJPtlV<• d4~ l"·lda s1st1._•

ma en un mc>din determinado, ci b1Pn, qu{" ur. s1st«?ma pasd a C"•:-1i~H1tuir t:>l -

medio donde se desenvuelve otro s1st:ema. 

Aunque la Teoría General de Sistemas o en Enfoque Sis':.<?m.tco son parte me

dular de la Ingeniería de Sistemas, su aplicacl6n descript.iva y funcional 

en ld soluci6n de problemtts d'O" enlace entre l,1 o~ru. fis1ca de l<l inyeni+.?

ría y el medio social, ofrece las alternativas de contar ccm un.l visión -

global del sistema ~n ~.:i. prcp.::irC"lÓt". que dec1d.; ccnsidcrcirs<:>. Por otra 

-~• '.~: !..J..ZcJ~.O.Ón 

de recursos i:;corpcra ·.Jr, carácter interdisciplinario pot l.;. divers1dad de 

cr1terios cient.Ífl'=-'S, t<!>cnicos, sociales, etc. que participan interrela

cionados para el logro de sus objetivos. En el análisis del desenvolvi -

miento histón.co es donde se localiza el aspecto dináaico o dialéctico -

que h~1 observado el sistema desde su origen hasta las ~ondic.tones actua -

les. 

Esto no sign.:.ficri que la metodología de los s1stemas constituya el esque

ma ún1co e indiscutible para la expl1cación del conocimiento, sino que al 

of:ecer la visiOn del todo y la interrela~ión de sus partes abre la pauta 

para la integración de otros métodos de an.illsls que en .forma paralela e~ 

pliquen el comportamiento del sistema o de los subsistemas derivados, 

me instrumento auxiliar para la torna de decisiones, 

3. La aplicación del enfoque de siste.as al es::ud10 de un producto agrícola 

como el ca.fé demuestra la complejidad de su propio sistema., en el que se 

encuentran diferentes subsistemas estrechamente enlazados por la cadena -

productiva en un entorno social y económico que es determinante para el -

cumPliml.ento de los objetlvos del sistema en conjunto. 

Los propios componentes del ::;istema cafetalero han sido .mal:..zados como -

subsistemas de producción, industrialización y CQ9ercialización. La. orq~ 

nizacióo se encuen.tra implícita en la estructura de dichos componentes, -
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pero s1;> h<.i tr.1tado poi ~cpa:ddo cc'mo Plem•~nt'-' nodal de un proCPSCJ c.1dm.in1~ 

trativo indispensable para 1;1 transform.:ici6n de los grupos de productores 

qu12 permita la l~perdción ef.:.cJent(· del slstemd cafetalero en st.J conJunto • 

.. . El subsistema de producción agrícola adquiere facultades de s.tstema Y su 

objetivo se orient:d a producir semillas a part1r del fruto del c.1f<~tv, 

dentro de determinados parámetros de calidad, Es decir. que normalmente 

se consume la parte carnosa de un fru'.t' y se utiliza ld semilla sólo para 

reproduccJón. En este c.Jsc el objeto de consWDO y de reproducción se en

cuentra en la !Je.si.11.:r.. rr..!ent.1·as .:¡ue la e.áscar<>. y la pa.rte 2.J!'W'S<'l del fr~ 

t:.' se :::esec:ia:-. ~n el procese .industri:;il, salve- ~n ~os '.:On-.:adc:-s ca!ics en -

q'..1;:_. i.•l productor los a.prmn~cl":io .ín':.c(_t.rallr.ente d. Ut:..l.lizar t¿cni.:.:;s de ela.~ 

:-n-=1ón de .:ompost para fcrt:.lliza.r orgánicamente sus propi.-;is cafetal<?s. 

En este subsistema se de~ermJ.na el volúmen de producción, sus rendim..ien -

tos a9rícolan y su calidad., lo cu.:i.l depende del 1:1.edio ecolóqico, la va.ri,! 

dad de las plant«e., la asistencia t6cnica., el corte del. fruto en la cose

cha y los conociaicntos teór leos y prácticos que sobre el cu.1t:.i vo tenga -

el productor cafetalero. 

La co;:ibinación de todos estos elementos con especial énfasis en los rend!. 

mientas y en la. calidad perm1t1rdn a.l productor t.cma.r la. decisiOn acerca 

de la r~nta.billdad del cultivo del café. Esta rentabilidad debe observa! 

se e:¡ función de la edad del cafetal, los insumos ahí .invertidos y el pr~ 

duct:o obtenido por hectárea anualmente. 

El prodw:·o::0:- dcberii ~cile:1. la ce1.pa.cJ.dad de observitr sl las condiciones en 

que produce café son óptimas, o bien s.i sólo sen condiciones ma.rg.inales -

, cuyos rendimientcs en producción son tan bajos que resulta insostenib_le -

seguirlo manteniendo, y mucho menos depender económicamente de su culti -

ve. 

El- acervo tecnológico que México ha acumulado en el Instituto Mexicano -

del Café es suficiente para proporcionar los elementos teórico~ y práct~

cos para producir café sólo en aquellaS áreas ideal es qUe permitan _bajo 
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cost.v de operüc1ón y rendtmit:ntos elevctdos ~r hect.~rea y obtf."no:>t un pJo-

dueto de buena calid<.id. 

Produciendo café en condiciones económicas se reducirá la .m.:trginación so

cial del productor de café. podrá diversificar sus cultivos y podrá part_! 

cipar en el mercado con un producto de mayor calidad a precio coco.petiti -

vo • sin que tenga que abeorbcr las presiones de la sobreproducción. Debe 

hacerse prácti-::,:¡ común la planeación y cspecialitación de la producción -

de café, así como pard cultivos altcrnat:1vos, d~ modo '1\J<" pucd,1 -:-rc.•,lrse -

e!. espíritu de empres.:i en el c,~mpc>sir.o a fin de que no tenga 1'U planta. 

c16n como medio de subs1stencJ..;; S!n::i como un r.ied10 de obtener ingresos s~ 

f.ic1entes para su sustento y para la reinversién. 

Dn cultivo perenne con un vasto soporte de investigación tecnológica no -

puede pensU.tir la persistencia de prácticas agrícolas improductivas y me

nos aún cuando la razón de existir se centra en la obtención de di visas -

por concepto de exportación. 

s. es definitl•Ja la .:..nfluer.cia de las forma!' de tenencia de la tierra. para -

inc0rporar r;;~jores términos de productividad e!'l el cultive del café. Ce!. 

ca de :;r. 60~ d-: la plantación cafetalerd se explota baJO l·.lS forn:as ej!. -

dal y comunal; el 401 restante se explota er: :.o fcrm,1 d"? ~queña propie -

dad. Est.a última puede tener condiciones similares de atom.tzac.i.ón y rr.ar-

9inación como privan cm la forma ejidal y comunal, ya que el 91.S\ de los 

product·.:>res de café cuentan con uria superficie promedio de 2 hectáreas P!!. 

ra producir carca del 40\ del total nitcionA?, rn:.c:itra:; que ..::1 O.lt de las 

productores mantienen una superfJ.cJ.e promedio de 153 hectáreas en la cual 

se produce t:l .20\ del total nacional. 

El 64\ de la superficie cafetalera en manos del 91. 5\ de los productores 

de café es resultado del reparto agrario que al fraccionar l<is· grandes h!!_ 

ciendas generó el llÚ.nifuodio como tmidad de producción agrícola cuyas ca

racterísticas dominantes son la improductividad y las pronunciadas pen -

dientes de suS parcelas de cultivo. Debe agregarse que el hecho de reci

bir tierras con plantaciones perennea de edad avanzada. y por tanto con re_!! 
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d1m1entos en franca decddenc:J ha r.onvertido al campesino usufructuario -

en mero cosechero dependiente de una produce.Ión cafetalf'ra inc.tp1ente y -

con nocionoO"s min1mas ::iobre el -::-1..:lt1vo. 

Los programas de incjoramienta o de rehabilitación dc cafetales lnst.i.tui -

des por el Instltuto H~x1cdno del Caté desde 1979 han contr.Lbuído a mod1-

f1car sust~nc1alm~nte las prdct.1cas de campo del producr:or de cafó media!! 

te la incorporación de tccnol09"Ía en activid;1des financiadas en ou propia 

parcela• perrn1 tiendo aumentar considerablemente el rend1r:1:..ento por he-cc;Í ~ 

rea, y en consecuencia elevar su nivel de ingresos. Cor: un mayor ingreso 

.se me jera el ni\•<:>l de v1d<l y se cuenta cor: recursos para mant <?ncr un carz 

":.ñl sane que pueda hacer frent:F.!' a plagas y enfermedades tan devastadorac; 

como la R'Jya del Cafeto. El ptogrdma -:¡~ncr6 un efecto multípl.:.cador ha -

c1a las áreas no inscrít-a5 ¡•a s<?a d~l propio productor o de ~tro::; produc

tores no .int.egradus al programa, tra.nofonllalldo a esos cosecheros en verd!: 

de ros cu1tivadores. 

Est.e tipo de programas requiere de una cvaluac1ón y sequirniento de sus r~ 

sult.ados a fin de reforzarlo con programas de asistencia técnica que man

-:en.gar: al n'Je·:o cultivador de café un un flujo continuo de información y 

se ge:-.er':! el con::ept.:i de autosuficiencia individual en una primera .inst.a!!_ 

:-:a, y una autosuficiencia organizada de productores mini!undistas pero -

c=n capacidad para constituirse en sujet.c:: de créd.\.to. 

6. El subsiseema de industrialización debe su existencia al subsist.ema de -

producción agrícola, ya que se requiere iniciar el proceso de transforma

ción tan pronto se corta el fruto maduro. Aunque ge puede obtener café -

ol"o .dP.sp•J<és dP un pro<:-eso ·natur;il de dc-shidr,i':a~ión, fcrmcntaci:Sn y mor -

teo, esee café no reúne caract:eristicas para ser llevado al mercado de e~ 

portacióni el tipo de café que llega a t?Ste mercado es el lavado. 

Para obtener el café lavado debe dispori.erse de instalaciones de benefici.'!_ 

do húmedo, las cuales tienen una utilización promedio de 100 días al año. 
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JJ:.!.~:1tt.J prevcnt..ivo y corrf'C-t 1 vo. 

Ld ac::.iór: del ,1qua i' <lr> J,Js ultü.$ tcrr.perut.ur<.s, .-.:< como l.::. OfJt.•rdc;.:.n 

moton.,s eléctricos y af'- combust; On, oc.-:ls.ion.i.n un des9aste c0ns 1 dPrabl~: Pr: 

lu :r.agu1nari.:i a(• los bE-r~,~ficio::; húrnea~~!'-, ,~uya t•~pñr"c1ó~ e-~· r::uy ~.J5!::.t~'i< 'f 

cor:: ,1ltv r!.e~:;c.o de caU!.'•.! graves daño!e u: cdf/! <:'n p?•.Jces'.• ~¡ • :i!> falliJS -

presentan durante : 1 cosecha. 

La fuerte invers.tón jnicial, el elevado costo del mantenunient:o, la nece

sidad de un fondo para la oper<1ción de un beneficio, la fill ta de expericE 

cii.1 en el proceso de beneficiado y el desconocimi_ento de la operación de 

una planta industrial, convierten en una verdadera aventura l.:i. 1x:mibil1 

dad de que .los pequeños pi-oductores pasen de la etapa. de cultivadores a i!! 

dustrial.izadores, 

Los t .. .?r.efic.:..:-s hU:nedc!' ¡:;:-o¡...;eddd de ~att.icLla!"es s~ construyt>:--, co:i bdse en 

13. l~cdl .. z.ac.!Ón y tdt:laño de la plar:~ac.:.-Sn de café. No se cons':.ruyen pa!'"a 

procesar i;.l café de los pequeño~ productores. quienes lo convlerten en ca

fé ::apulín, si ':.ienen :a suf1cier.:.<? :.nic:.a":":·.·:, y ;;:.i t.:.enen ;;premio económ_!_ 

muy ~astiqado. El Inst:.t:'.Jtc Mexicano d<>! C.'!f~ se h."l :::::.n.!:>t..i~!..!..'.:..io ~n el a~ 

ye cf1cial para atender op:Jrtunamente la oferta pulver.tzada de c<1fó cerP.za 

de les pequeñy,:; produ=t.ores m:i.n.:.fund.ista.s y part:iculan::ente, :~ de c.::f~ -

pergamino de los produc::tores del Estada de Ch.tapas, quienes a r.:. \'él !'"ÚSt:.i

co P"=·r st:.=;. condic.t.-:me5 Cle margJ.nac:.ón gcog:-á.f.ica, soc.l,"- y e=cr.6m::.::e, han 

asum.ido la responsabilidad de industr.talizar su café corr.':> un=. acr.1v:.dad fl2_ 

méstica que les permite incorpordr valo!" <HJ!"('ga.:i<..- ;;. i:;u producc.t6n dgricola 

:r· red:.:ce 'el -:sfuerzo y ::-ostc er: el transport'"' hd-:::..a ~':IS CE'r.t.rcs ci.s: .:::.,:r,er -

cializac:ión. 

El Inscituto Mex.icdno del Café ha .intervenidc. en la lndustr1al1za::ión del 

~afé mediante tres caminos: 

a¡ Adquisición o construcciór. de beneficios bÜ.':ledos en p!'"op.tedad ccn capa.-
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c1daC suf:cJ<;.·lll t' y !t1c,1l.i::acif.r, est-ratcig!cil. 

b) cont.rdtc:n.:16r. dr. bcnc>f1c1os hUmedos en cctrrend<lmit;onto o a maqu1 lu para co~ 

plemC'ltar ~u cap;.ic1dali instalad;i.. 

el F'in<"!llC'tandn ,i, grupos de productores orgoln1zados p.::.:-a dotarlos de mJ.qu.in~ 

rlit manual o bien pc1r.:i. instalar benefic1os húmedas completos, est..o~ Ul.t.~ 

mos C•,m recursos del Programa Int.e9ral pctril l.'! Oes<lrrollo R•.u,.,! íPlDEJ-.i. 

Po:· c.~.r .. p.:irtc, dada la espec.i.al::.zuc1ór, dl2 la maqu.in.:::.rl.a pa:-a. -.:af?. '/ la 11-

:;:l.t.'l::..1·:·.,. Ce st. fab:-icac.i6n, se ha procuracir:.. :'.dbr::ar~a .l ba:rc ,:-c..:..-": ... · Y t_,n -

canttac·.: <:;Ut':..::-u.-.nt<:> p.:ir<l dotar a las cornun1da.dL·S cafetaleras de l::i5 impli! -

r""".e:n.";: ,_ :;roir.d:.:s~-1-td :..es tndisp!O>n.sabl es, o .. -c~.-1 ~::r.pr'2sa es f!. l::. ::.1 d'- Inme::a

t·~ y h.". ·::perado =-:n: l.u ra:-:.6n SC'..."~<.tl D.lSl~f•-. !.nduSt.! • .:.1 dt-1 CaÍ~ !•lex.l.cano --

( OICl..!·:E~: 1 . 

F.n la :-·::alidad s".>n cont<:Jvs los : 1po!0 ~'~.-;~n1zac':.:.s dE: pequ~ñr-~s µroduct.ores 

que lid<? :~evado c . .Jelante su er:iprcso _:· . .ius-::..-cl, dUn .:ua:-.-:ic i.~·q!.·-l.:: S'.lp.:.!'"ar -

tos bajos, elevados costos de ope.rac.1.Gn y f'"JJSult.ados f.inanciercs. dr.ficita -

rios que no les permiten cub~1r su ::orr.pro1r.1s;) ".:!~ a::.(1rtiza:::1ór. de d~uca. 

Nuevamente se presenta en este subsistema la necesidad de capacitación del 

campesino para hacer frente a los requerimientos básicos de la adainistra -

ei6n: 

a) Primeramente debe crearse la conciencia e:11presaria.l en e.l.grupo·campesi

no, no sólo en los niveles directivos. ya que la responsabil.idad es co!.

lectiva. 

b) Adicionalmente a los elementos de administración de una planta indus 

tria.l deberi darse los parámetros para obtener los resultados óptim..'.l!> en 

rendiaiento y calidad de café- :Lavado. 

e) La administración debe generar un fondo para ·operación y ocro pira mant!_ 

nim.iento, así ~ el "c:oacepto· de dripreé::iaci6n que pena.ita sustituir lá 
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m.tquinaria oportunamente si.n un costo lesivo pc1ra la cconom.Íd del gr~ 

po de productores. 

d) El apoyo institucional pucdP. canalizarse a la industrialización a tr~ 

ves de: 

- Programas de adiestra.miento p.:ira el beneficiado del café. 

- Proqraman de capacit.ación ad:llini!:it.rativ ... 

- Otorgamiento de anticipos a cuenta de 1&1 producción industrial de -

café los cuales serían entreqddos en do5 fraccione;;, una p.¡1ra efec

tuar labore5 de llk"lnteniaiento después de la cosechci. y otra para ini 

ciar la operación beneficio. 

Las instalac.iones d beneficio seco pueden construirse :::omo un anexo del 

beneficio seco. y son utilizados para el morteo y clas.lf1cacién del ca -

fé pergamino und vez que se destl na al ccn.<;umo final. De esta manera se 

evitan ddños al café por almacenarlo ~n café oro. se incorpora valor 

aqre9ado en !a misma comunidad y ::.e reduce el transporte de peso muerto. 

De hecho los beneficios rurales se han concebido integralmente con los -

pr:ocesos hÚ.i!edo y seco, util.i.zando este último para obtener café oro na

tural quf' r~sult,1 de.!. cart cctpu.Lin, ya que se ha preferido hacer llegar 

e.l ca.fé pergamino hclsta los beneficios secos que prep,u;.an el café para -

exportación. 

Incorporar procesos más sofl.Sticados de industrializacl.Ón como la torre

facción, solubilizrición, liofilización o descafeinado requiere de cuan -

tiesas inversiones y un soporte de mercadotecnia muy sólido para despla

zar el producto hacia el mercado de consumo. De hecho, es el Instituto 

Mex.ica:'lo del Café, a través del Café Mexicano, quier. comercl.al1za en el 

mercado interno el café tostado y molido, y en algunas ocasiones, café -

soluble, con gran aceptación entre los consum:i..dores. 

7. La producción que proviene del subsistema de Industrialización debe des

plazarse hacia las diversas fases del consumo, dándose lugar al subsist!. 

ma de Comercialización. 
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t:l Subsistetna de Comercialización del café.·" ··l••SiHt·lla ·~n t?·•·s 'Jrrt!u. w 

·_._.~; ¡ue son e•! ,-, nivel primario, <'l mercado secundario y el mercado final. 

Froductor de café para obtener :.nqrcsos a partir de la co.se.:-ha del cultivo 

d1q ca(é, ~a .::ua:!. la canl'lllz·· .1 tra.•:és de cumpr.'2dores privad()::: ~- c1 t.ravés 

de:: s:..~>".:<:>1"1D 0f1cl..:tl. Los p:-:.m·~t.:•s castigun e1 p:-ec.:.c ;1~!:cs de :'..:i gt!ne:ral_:_ 

zac:..ón d.:> .!.cl c:-st..·~r:d; cuund.~ ..:,,t.n ~t' est.<1blo:-..:"' ,;;.,~ pu.'5Lr.tu:-: i-:-s prc:c!:J;; ~ 

n:.m•-;,s de.· ~:-:-:-.pra al ca:np quo:" 0-:·_"..ian como regultldores del mercddo. 

!-11er.tras que los .::omprad:H·es pr1vado:; pa.gdn un precie flJO a.! pequ~ño pro

ciuct.cr, el :nst.:.t.uto ~exicanc d~l Café le~ recibe el café corn0 mercancía -

en consignación. deb!.end:::. liqJidar la dJ ferencia al recihi r <'?l p.logo de la. 

venta para obtener ingresos, pero ya en función de la venta co:wol tdada de 

-:afP. 2ndus-:r1<il1zado. 

Dentrc de :a seg'..mda a:t.crnat::V,"\ de f 1..lent.(.' de :..ngresos debe con::aderarse -

la .:.r.ccrpora.:;i6n de valor agregado mediante !.a transformación de café cer~ 

za er. pe!"garn.i.no, 1e cc;;fé cereza en capulin, de capulín en café oro natural 

- :'·Ja! les tr:.nd.:. un prec:.-:- má!> elevado. Sin embargo, es necesario que -

revisen constantemente los costos de induntrializaci6n de modo que e1 -

pequeño productor pueda observar un diferencial atractivo entre el p.tec.io 

de1 café cercz¡i y el precio del cat6 beneficiado. Los pequeños producto -

res de café no se han visto incentivados a través del precio para invertir 

sus esfuerzos propios y de su familia para beneficiar el café! cereza. 

El rnercado secundario se o::o~s:;ituye po!' las ventas de café que proviene -

del subsl.ster.ia de 1ndust!'ializac1ón y que se destina al abasto interno y a 

las export.aciones. Es decisiva la influencia del comportamiento de este -

mercado para estab:!.ecer y modificar las precios alnimos de compra al cam -

po. los cuales no son precios de garantía, sino más bien resultado de los 

acuerdos entre productores y consumidores c1ue participan en el Convenio !_!! 

ternacional del Café. 
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En México se~ llega .:il establec1m.:.~nto dü tJn prEo>clo de requlac1ón que \'tent" 

a st:r un desahogo económico temporal para el pequeño pr·octuctor, más <!!Un 

cuando Jos prr.clos son altos. t.>JS qt·andes productores apr0vechan l<ls al -

?.clfi de pr~c1os para aumentar sus pletntac1ones :.:-on mlras a participar ¡.ij5 -

intensi Vil.mente cm operaciones futuras. Este comportam1ento t 1ende a excc:o

der tanto :..os volúm~nes de ofe>rta gu-:> s.1turu e! r..erca.d:• y depr.:.me los ni.V!;'._ 

les de los precias, fldril afectar sens1olemente la economía de las zonas 

p1·oductOrds marginadas. 

El. SUbsistema. de CODcrcialir.acióo ofrece entonces l.a espectativa al produ~ 

tor de café para mantener ese cultivo. auaentar sus áreas de pldntación. -

DK?jorar o renovar el c.afeta.l o bien, diversificarlo o GU~tituírlo p::>r 

otros de mayor rentabilid.'ld ecooómrica. 

El café, al no ser indíspcnsable para el esqucaa nutritivo, observa un de_!! 

censo en la elasticidad-precio y en la elasticidad-inqreso de la demanda. 

lo cual ·debe difundirse entre los productores de ca.fé a fin de integrarlos 

a loe esquema.s de planeaci6n de la producción vinculados con el ce.porta -

miento de la demanda. 

La tercera alternativa de obtención de ingresos se ubica en el mercado fi

nal siempre y cuando el valor aqrC9ado que se incorpore al café destinado 

al mercado de consu.o. pueda ser distrihuÍdo a los pequeños productores. 

La participación de e1J.os podría 1.legar a la distribución interna y expor

tación de café soluble. otorgándoles financiamiento blando y asesoría ea -

presarial.. 

La política comercial de México como país productor debe orientarse: 

a) Al estudio y establecimiento de 1as ventajas comparativas respecto a .la 

producción de café y a 1as presentaciones de venta el el mercado final. 

b) A desarrollar el acrcado interno mediante la promoción de los concep -

tos de calidad en el. consu.o final. Estos conceptoa de ca1idad. no de -
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ben referirse al café "100\ puro"' o a permitir cierto tipo de mezclas, 

en ténninos de reglas de salud, sino a cultivar el CJUSto del consumidor 

atÍ!diante la promoción del producto con su clasi.ficaci6n de catación, 

particulacmente en el caf'é torrefacto. Se SU<Jiere que se proporcione -

al consUlllidor final info.n.ación CQZIO la siguiente: 

Lugar de origen. 

Variedad de los caf"etos (si se dispone desde el corte) 

Tipo de café: altura, prilnc:J ldvado, natural. 

Reporte de c.atación, i.OOícando los criterios de clasificación. 

Estos elementos pennitirán definir las preferencicts del consumidor y -

justificar las diferencias de precio en .base a una clasificación real -

de la calidad, evitando la discZ.iminación al consumidor interno cuando 

se iaprime la J.eyenda "'ca.lidad exportación•. 

8. Lo anter..ior viene a ser si.gn1.f..:.:::at.Ivo. p.arn generar una sólida organi.zación -

de productores de cdfé, que bJ.en puede adaptarse el las .formas e!itablecidas 

por :a .:ey Federal de Refcr:na Agraria, o bier. pueda crearse para las cond~ 

ci.on~s particulares de las comunidades productoras de café. implicando .co

mo requerJ.m.ientos .básicos los principios de coope.cación. solidaridad y es

píritu empresarial, de modo que la forma de tenencia de la tierra no cons

'::=..tuya un obstáculc para ser sujetos de crédito o para integrarse a pr~r! 

mas de des.:arrollo regional. 

~l Inseitut:o Mexicano del café cuenta con !nfounación precisa de las vari~ 

dades de café que existen en las diversas zonas cafetaleras del p.aís. Así 

también ha venido desarrollando investigación genética que ha dado como r~ 
sultado variedades de mayor rendimiento y resistentes a enfermedades. Es

ta información permite la clasificación de las zonas cafetaleras y suz 

áz:e~s marginales. 

Por otra parte se lleqaríli al establecimiento de cHferenc1ales de precio -
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funt·1ón del t.l.po de c<tfé d(..o mayor d~munda en el mc:rc.:ado y cons1der<.1r 

la pcisi.blidad de pagar precuos por buen beneficiado. 

<J. L.1 ürgat;:..:z.acián Int.e>rnac;.onal del Café ha d~term1nado que las estadistl. 

cas relativas a c0~erc10 y consumo sean convcrt.i.das a la equivalencia en -

granos verdes, s1n embar~o a nivel interno, es necesario que en Héxico sea 

desgloS<Jda la in:[ormación conforme al st..-<:tor de origen de la producción. 

Es de:=i r, si los resultados de operación del Subst.~tor de Producción Agrí

cola se reflejan dentro del sector Aqropecuario. entonces dehf? obtenerse 

el req.ístro estadístico de tonela~s o qu.i.ntales de 24S tiloqramos que oe 

cosechan en cada estado. región o zona que producen <:afé para obtener sus 

rcndil!licntos por hcctArea. p:>r productor, etc. en café cer~. 

A1 incorporarse el café cereza a1 procesa de tran.sforaaci6n ell el subsist~ 

ma de industrial.ii:.ación v.i.ene 1a incorporación de valor aqrcgailo cuando el 

proclucto eG café indust.rial..i.zado. En este caso sí debe generarse una es~ 

dística final en café oro o en qraoos verdes. pero cc:.o resultado del ben!! 

ficio hÚJDedo y seco del. café, ~ refl.eje sus rend.iJaientou o índices de -

prcxluctividad a nivel industrial. Debe elaborarse un inventario de las -

instalaciones industriales que sobre café so encuentran distribuidas a n!, 

vel. nacional., para pentitir obse.rvar: 

- La capacidad instalada en aq~industria cafetn ter a para proceoos húm<f -

do y seco. 

- Manto de 1a inversión. 

- Personal ocupado ~nte y te11pOra.l.-.ente. 

- capacidad inut:.alad.4 por hectárea de cafetal.. 

- Rcndiaicntos y costos de1 beneficiado. 

Esta sería 1a info.nusci6n cstadiotiea cafetalera a nivel agroinda.strial C,!! 

ya producción con.stituye la materia prt.a o -.ere.a.ocia que debe reqintrar9e 

en otro9 rengl.ones c::c.o los siqu.ientcs: ' 
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a) Como materia prima se cntreqa a la industria de la torrefacción y solu

bilización, lo cual viene a ser la últi.Jlla etapa de transformación con -

otra. proporción de valor a9rcqado. 

b) Esta úl.tima transformación convierte al café en un producto terminado -

que slgnifica la merc.·incía que se destina al mercado dentro de la oper!'! 

ción del Subsistema de Comercialización. Esta mercancía debe diferen -

ciarse entre la que se exporta y la que se consume internamente. 

e) El café oro, producto del subsistema de ioduatriali:r:ación, viene a 

u.na tnercancía cuando es exportado,· para lo cual existe un registro est~ 

dístico específico que atiende a su volÜDtcn y su valor en divinas, 

el Subsistema de Comercialización. 

Aparentemente se plantea un complejo sistema de rcqistros est.ad.ÍGticos., P!: 

ro en realidad sólo se reúnen los elementos que cada subsistea.a pro¡x>rcio

na para integrar el proceso de planeación y operacióo que debe darse por -

el sistema cafetalero el cual de..be i.r incorporando un mayor peso en l.oa . -

com¡xmcntes econc:S..icos para ajustar los componentes sociales y políticos. 
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