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INTROOUCCION. 

La economla regional del municipio de Chicomuselo, Chiapas, descanse sobre las 

relaciones territoriales de la economía cafetalera que desempeña un importante papel en 

el donsumo nacional y en el mercado intemacional de ese producto. Sin embargo, esta 

sHubón tia significado un mejoramiento de las condiciones de vida de los productores o 

bie~ una modemización de la infraestructura productiva. 

En correspondencia, la presente investigación se basa en la hipótesis siguiente: 

En la actualidad la economla cafetalera es uno de los principales pilares de la economla 
I ' 

de Chicomuse/o, Chiapas, por /o tanto su dinámica territorial se vem reflejado en las 
I 

condiciones soc/oeconómicas de la población cafetalera. 

El objetivo general del estudio es revelar los problemas socioeconómicos asociados 
I 

con la producción cafetalera en el municipio de Chicomuse/o. Los objetivos particulares 

I l' ti'ón \ que se re aClonan a con nusCl : . 

-Describir las condiciones fisicogeográficas en las que se desarrolla el cultivo del café en 

I 
l... . 

e mUnicIpIo. 

-con<,ber la importancia económica del café mexicano en el contexto internacional. 
1 

-Caracterizar la actual producción del café en el municipio. 
. 1 

-Identificar las condiciones socioeconómicas de la población cafetalera. 
1 . 

J investigación se desarrolla en tres capítulos. El primero esboza, en general, la 

panOrálnlca mundial a través de los parses productores e importadores de café y de la 
1 

comercialización internacional del mismo. En este contexto se presenta el papel 

desemJeñado por la Orga~jzación Intemacional del Café (Ole) mediante los convenios 

1 
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, 

\ 
\ 

que promueve. Por otra parte, se describen las caracterfsticas ffsico.geográflcas 

esehciales que condicionan el desarrollo del cultivo. 

\ "" 00"'_""" E ~""'"" .. , __ .... ". ~ .... 
café\ en México según el número de productores, el tamatlo de los cafetales y su 

productividad; en un segundo apartado, se sellalan las formas de comercialización del 

café la nivel nacional para lo cual se loma en consideraci6n el extinto Instituto MeXicano del . 

café\(INMECAFE) y el Consejo Mexicano del Café, actual organización que lo sustHuye. Por 
I 

otro lado, se describen las caracter(sticas fisico-geográflcas que particularizan al cultivo 
l· . 

del \ en México. 

En el tercer capítulo se presentan los rasgos naturales caracterlsticos de las zonas 
I 

cafetaleras del municipio de Chicomuselo, la dinámica de la economla cafetalera en el 

munlci~1O entre los allos 1950 y 1990 (ea la informaCión más reciente que se obtuvo sobre 
I . 

la regi6n, y en el propio municipio) y las condiciones socioecon6micas, que fueron 

cap~s mediante una encuesta aplicada en enero de 1998. .. 

pt último, en la secci6n de las conclusiones se presentan los resultados dell~ . 

investigkron realiZada en la zona de estudio. 

6 



I 

~O 1 Las particulatldades lJ1IO!II'Iifica de la economla cafetalera 

Dentro de este capítulo se describe las propiedades de la comercialización del café 

n,1 mundial. tilles como. los convenios establecidos para la regularización de su precio. 

aSí¡ como. las medidas realizadas por los países productores para evitilr la caída del 

grano. En una segunda sección se identifican las principales características fisico-

9~ráficas necesarlils para el cultivo del café. 

1.1 El contexto cafetalero en el mundo. 

I En la actualidad el café es uno de los principales productos agrícolas que se 

intercambian a nivel mundial. Se ubica sólo después del petróleo. el cobre. el trigo y el 

azJar. En particular, está orientado hacia el mercado internacional. ya que su cosecha se 

conlntra en cerca de 50 países tropicales (figura 1). y su consumo en las regiones de 

clim~ templado; más del 75% de la producción se comercializa en este nivel. Su 

eJrtaci6n sé realiza como café verde (sin cáscara), por lo que las naciones productoras. 

ade~ás de la producción primaria, sólo aplican los procasos de beneficiado húmedo y 

secJ Los países consumidores son los que concentran las fases propiamente 

iridultriales. como son la torrefacción. la molienda. la solubilización. el descafeinado y el 
I 

, envaSado (Santoyo. 1996) . 

.. ' I 
I 
Existen dos espacies básicas de café. la arabica y la robusta. El primer tipo es 

cUltiV~do principalmente en América Latina. su sabor es suave 'y su contenido de caferna 

es.de 1.5%. El robusta se Iocafiza sobre todo en zonas tropicales de Asia y Africa. eunque 

en Ebuador y Brasil tilmbién se producen volúmenes importantes y su contenido de 
I . 

caferna es de 2.5%. 

7 



8 modo de beneficiado que recibe cada tipo de café prowca una diferenciación entre 

sí, la especie arábica se subdivide en café no lavado, cuando el despulpado y limpieza se 
I 

efectúan en seco, y café lavado, cuando esta operación se reafrza con agua. 

"' 

flgara l. Prlocípalea países prodoctorea de café 
durante el ciclo 1993-1994. 

Amérioa Central Indonesia 
10'11 8'11 

Fuente: Santoyo, 1996. 

Entre los países que producen café no lavado se encuentra Brasil, principal 
I 

exportador con alrededor del 87.5% del total mundial, seguido por Etlopla con 11.5%. Sin 

emba~o, también se produce en Bolivia y Paraguay, aunque en cantidades menores. Los 
I 

cafés lavados se subdividen a su vez en suaves colombianos, producidas en Colombia 

quien ~epresentó el 86.8% del tOlal mundial entre los anos de 1993-1997, Kenia el 9.4% Y 

Tanza~ia el 3.8%. El otro grupo lo conforma el café denominado "otros suaves", México 

aporta \el 17% de las exportaciones mundiales de este tipo, Guatemala el 14.6%, Costa 

Rica e1
1

l0%, El Salvador el 9.6% y Honduras con 7.8% e India el 9.5%, otros países son 

Nueva Guinea, Ruande y Burundi, con participaciones menores. La producción de café tipo 

rObustal se encuentra más distribuida a nivel mundial, uno de los importantes productores 

es Indohesia con 22.7% de la producción total, Brasil aporta el 18.8%, Costa de Marfil el 

\ 8 



\ 
10.4%, Vietnam el 10.3% y Uganda el 8.6% (ibid; figura 2). 

Además de los tipos de café mencionados, existe el llamado orgánico, que fue 

desarrollado en México en la década de los sesenta y que en los últimos allos ha tenido 

una amplia aceptación en los paises de Europa como Alemania y Holanda, y por otro lado 

los Estados Unidos. Por definición, el café orgánico genuino se puede producir 

únicamente sin insectiCidas, pesticidas, fungicidas y sin fertilizantes. La tierra donde el 

café
l¡ orgánico está en crecimiento tiene que ~tar libre de todos esos elementos por un 

mlnimo de tres alias. Adicionalmente, el café orgánico debe permanecer alejado de 

cual~uier contaminación dúrante el. cultivo, cosecha, preparación en el beneficio y' en el 

embkrque al destino final. Por eso, para eliminar cualquier contaminación, el café 

~dO tiene que estar beneficiado de manera aislada de cualquier otro tipo. Además, 

la fihca y el proceso en el beneficio deben de ser certificados por una de las 

Orga~izaCiones internacionales, las cuales son "Organic Crop Improvement Association" 
I 

(OCIA) O "Demeter", que promueven el cultivo biodinámico. La certificación es cara y tiene 

que Jer refrendada todos los años (Kappeli, 1993). 

\ 
Dada la aceptación de este producto, algunos gobiernos de los paiseS productores 
I . 

de café han estimulado este método de cultivo. Sin embargo, aún son pocos los que lo 

aplican, el caso da México ha sido relevante; en la actualidad se ubica como el mayor 
I 

exportador a nivel mundial con el 20.5% del total, seguido por Guatemala y Kenya con 

9.6% bada u~o, Niceragua y Tanzania con 6.8% con igua; vator y, por último, se identifica a 

Brasil, Etiopla, India y Madagascar cón 5.5% cada pals (Santoyo, op.cif). 

9 
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En el mercado internacional, el café mejor pagado corresponde a los suaves 

colombianos, seguidOs por los otros __ y, por último, los robusta. En los últimos 
I . 

años, según la Organización Internacional del Café (Ole), los "suaves colombianos" 
I . 

cubren entra el 17% Y 23% del mercado muncfJ81; los "otros suaves" alrededor del 25%; los 
I 

cafés no lavadoS rubren entre 25% Y 30% (participación variable por las l\uctUaciones de 

la brooucción de Brasil) Y las exportaciones de robusta repn¡sentan una quinta parte del , 
cokn:io mundial (ibid; figwa 3). 

Con respecto, al mercado de exportación del café mexicano, éste lo compone 

bésicamente, Estados Unidos con un 81%, seguido por Japón, Holanda Y Alemania, lo 
I 

OJal denota la dependencia comercial del ammático hacia un sólo comprador (figura 4). 

\ 

figura 3. Expor1acio_ ...... iales de café duraBle el 
ciclo 1992-1993. 

.No lavidos 

aSuaves colo~bi8nos 
• otros suaws 
El Robusta 
D No especificodoo 

Fuonte: Organización ............... del Calé; _ .... SanIDyo, 1996. 

. . Por su parte, el consumo de café a nivel mundial presenta un comportamiento 
I 

estacional, ya que la mayor. demanda se observa durante los meses invernales, mientras 
I . 

qua és1a disminuye con la llegada del verano. Esta oscilación se puede expticar dado que 

11 



los principales paises consumidcms de éstB .egis1Jat •• dunInle al inVierno. un imporlanle 

desceil80 en las temperaluras. que incida sobre al alCllllllonlo en la IXIiIIpnI de bebidas 

c:J...- par pa¡te de la pobIa i6n. 

Agure 4. NI Ñu: men:ado da apona¡:idn ... caN. 
1988. 

&lacios Unidos 
81IE 

El principal consumidor de café es Estados Unidos, donde en promediO se 
I 
I ' 

consumen 17.8 millones de sacos par aIIo que representan alrededor del 23.6% del to1aI 
I 

mundial. Sin embargo, en este mercado el consumo par cápita ha caído, se estima que en 

el dJe..io de los sesentas los consumidoras de café representaban alrededor del 75% 

de .Ia \ población estadounidense, mientra.s que para los noventas este porcentaje 

dismiriuyó a 33%, al sector donde se aprecia mAs el descanSo es entra los jóvenes, esto 

se mJe a que, cada vez, se ingieren máS refresoos O tés (~ op. c:it). 
I 

12 



La principal región importadora de Europa es la zona norte del oontinente, Finlandia, 

Suecia, Dinamarca, Noruega y Paises Bajos (que excluye el Reino Unido porque ahi 

~omina el oonsumo de té) los cuales presenten el consumo por habitante más alto, 
I 

arriba de diez kilogramos por persona, mientras que en la región sur que abarca Francia, 
I 

Italia, España y Portugal, el oonsumo es menor de seis kilogramos per cápita. 

El segundo gran oonsumidor de café es Alemania que, en los últimos all08, ha 

oomprado, en promedio anual, 10.5 millones de saoos; cantidad que representa el 14% 

del total mundial. Es importante señalar que, en este país, el 90% de la población es 

oonsumidora de esta bebida, es el segundo tOstador de café e ímporta la totalidad de su 
I 

oorisumo. Además, es un importante reexportador, ya que alrededor del 30% de sus 

ím~rtaciones las exporta hacia otros países con valor agregado (ibid). 

Otro pais importador de café es Japón, que oompra alrededor de 6 millones de saoos 

al año (8% del total mundial). Unido al gran oon8umo japonés de café instantáneo, se 
"" I 

I 
registra un crecimiento importante en la ingesta de café frío enlatado, con una 

1 

participación cercana al 40% del comercio de bebidas enlaladas. 

Corea del Sur ha registrado un significalivo incremento en el oonsumo de clIfé en los 

últimos años, oon un crecimiento de 20 % anual, el más alto en el mundo. El mercado 

chi~O también ha manifestado avances significativos oon la apertura" de su eoonomía y se 

esti~a que, en un futuro, los paises de Europa del Este se conviertan en importantes 

de~andantes del aromático (se considera un mercado potencial de 200 millones de 
" I " 

personas) aunque tal vez sus compras se centren en el' café robusta por ser más 
. I 

eoon6mico. 

I 
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I Por otro lado, el mercado nacional de café consume dos tipos de productos café 

sohble y café tostado y molido, que representaron en 1990, 79% Y 21% respectivamente, 

dellmor del mercado (Santoyo, op. cit.). 

La compañía de NesUé con el producto "Nescafé" domina el 84% del mercado del 

café soluble en la zona del Valle de México y en segundo lugar se encuentra la General 
1 . 

Foods. La empresa Cafés El Mar con su café mezclado "Legal" ocupa el 72.2% del 

menkdo nacional del grano tostado, seguido por el café fino el "Mexicano" con 7.1% y por 

el ela fino Intemacional ean 6.9% (ibid). . 

Aunque, existen varios tipos de café en México, su consumo per cápita anual ha 
I 

bajado; para 1994, éste fue de 0.912 kilogramos mientras que para 1998 fue de 0.743, lo 

que lignifica, que el grano ha disminuido su presencia en el mercado del país (inteme! E, 
I 

1999). 

I 
Con el propósito de entender la situación mundial por la que ha atravesado el café, 

en Il presente investigación se realiza una generalización de los principales 
I 

acontecimientos relacionados con la Organización Intemacional del Café ( OIC). 

\. . 

La Organización Internacional del Café (OIC). 

Ua organización con sede en Londres, Inglaterra, ejerce la función de intermediaria 

entre bl Consejo Intemacional del Café (CIC), la junta ejecutiva y el personal de la OIC. El 

conJjo Intemacional del Café está constituido por todos los miembros de la OIC; 

cada 1 
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pais importador (cuadro 1) o exportador (cuadro 2) nombra un reprasentante, además de 

I 
un suplente. 

Cada integrante del CIC cuenta con un número de votos ya sea como importador o 

exportador (cuadro 3), la cifra depende de la cantidad producida o exportada de café de 
I 

car uno de los paises integrantes, estos votos sirven para apoyar a la junta del consejo. 

Cuadro 1. Miembros importadores de la Organización Internacional del Café, 1989. 

Alemania Dinamarca Irlanda Reino Unido 

Austria Espana Italia Singapor 

Australia Estados Unidos Japón Suecia 

Bélgica Fidji Noruega Suiza 

Canadá Finlandia Nueva Zelandia Yugoslavia 

CEE Francia Paises Bajos 
Chipre Grecia Portugal 

Fuente: ole; citada por canillo ,1996. 

Cuadro 2. Miembros exportadores de la Organización Internacional del Café, 1989. 

Angola Etiopla Liberia Sierra Leona 
Benin Filipinas Madagascar Sri Lanka 
Bolivia Gabón Malawi Tailandia 
Brasil Ghana México Tanzania 
Burundi Guatemala Nicaragua Tog:> 
Camerún Guinea Nigeria Trinidad y Tobago 
Colombia Guinea Ecuatorial Panamá Uganda 
r.orgo Halt! Nueva Guinea Venezuela 
Costa de Marfil Honduras Paraguay Zaire 
Costa Rica India Perú Zambia 
Cuba Indonesia República Centro Africana Zimbawe 
Ecuador Jamaica República Dominicana 
El Salvador Kenia Rwanda 

Fuente: ole; atada por Camilo. 1996. 
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I 

Antécedentes de la OIC. 
I 

I Desde fines del siglo pasado hasta 1962, Brasil realizó los máximos esfuerzos por 
i 

mantener regulados los precios del café. A mediados del siglo XIX, Brasil emerge como el 

primier productor mundial de café, al sustituir a las Indias Orientales Holandesas, 

esJcialmente Java. El primer esfuerzo por el control del mercado cafetalero se realizó en 
I 

1890, cuando Brasil tuvo una plantación masiva de café que dobló su capacidad por lo 

que ¡el mercado se vio inundado y los precios cayeron a los niveles más bajos. Esta 

situación provocó la realización de una primera conferencia intemacional, en 1921, cuyo 

prod~ctiva, objetivo era evitar la inundación de los mercados, pero este intento fracasó 
I 

(Renard, 1993). 

I 
IDesPués del encuentro, el control y la estabilidad del mercado estuvieron a cargo del 
I 

estado de Sao Paulo, Brasil, a través del establecimiento de reservas (stocks) y de la I . 
prohibición de sembrar. Esta mecánica mercantil logró aumentar y estabilizar los precios, 

lo qub permitió sobrellevar la primera crisis de sobreproducción en la historia del café. El 

meJdo operó asi, hasta la Primera Guerra Mundial, al finalizar ésta, se suscitó otra breve 

CriSisl en el mercado, que fue controlada con la misma política ya un aumento coyuntural 

en el1consumo de café (Santoyo, op.cit.). 

I 
I 

Después sucedió lo que se repitió en varias ocasiones: el precio alcanzado en el 
I 

mercado estimuló la inversión en el cultivo del café en todos los paises productores, lo 
I 

que anunció el comienzo de otro periodo de sobreproducción, que se hizo evidente en el 
I 

deceriio de 1920, lo mismo en la primera mitad de los años treintas. De nueva cuenta, el 

gObielno de Sao Paulo intervino; éste estableció grandes incentivos para el 
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Cuadro 3. Distribución de votos entre los paises miembros del CIC,1989. 

Pals No. de votos Pa(s No. de votos 
Importadores Exportadores Importadores Exportadores 

Alemania 104 Jamaica 4 
Australia 12 Japón 37 
Bélgica 29 Kenia 17 
Bolivia 4 libería 4 
Brasil 336 Madagasear 18 
Burundi 8 México 32 
Camerün 20 Nicaragua 13 
C3nad:I 32 Nigeria 4 
Colombia 114 Noruega 16 
C<rgJ 4 Nueva Zelandia 7 
Costa de Marfil 49 Paises 8ajos 47 
Costa Rica 22 Panamá 4 
Checoeslovaquia 10 Papua-Nueva Guinea 4 
Chipre 5 Paraguay 4 

I 

Dinamarca 23 Perú 16 
Dahomey 4 Portugal 12 
Ecuador 16 Reino Unido 51 

I 
El Salvador República Centro 

35 Africana 7 

I 
Espafta República 

29 Dominicana 12 
Estados Unidos 392 Rwanda 6 

I 
Etiopla . 28 Sierra Leona 6 
Finlandia 22 Suecia 37 

I 
Francia 87 Suiza 24 
GabOn 4 Tanzania 15 
Ghana 4 Timor Oriental 4 
Guatemala 33 Ter:n 7 
Guinea 6 Trinidad v TobaQO 4 
Haitl 12 lJQanda 42 
Honduras 11 Venezuela 9 

I 
India 11 Yuaoeslavia 18 
Indonesia 26 Zaire 21 
Irlanda 6 Total de votos 1000 .1000 

Fuente: Ole, citada por Carrillo .. 1996. 
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I 

I 
I 
I 

I 
almacenamiento y creó un nuevo banco para financiar la acumulación creciente de 

resJrvas de café, de tal fonma los precios se mantuvieron más o menos estables pero a 

cost~ de retener la oferta hacia los mercados de exportación (Santoyo, op.cit.). 

I Dos cosechas récord, en 1928 y 1930, hicieron subir los requerimientos financieros 

para asegurar la política de establecimiento de slocks a niveles por encima de la 
\ 

capacidad de los fondos disponibles. El banco creado para administrar la política de 

reselas entró en dificultades y el sistema murió en 1930. En 1931 tuvo lugar en Sao 
I 

Paulo otra conferencia internacional, la cual llevó al establecimiento de la Oficina 
I 

Interhacional del Café (Ibíd). 

Icomo la politica de apoyo había rebasado las posibilidades del estado de Sao 

Paulo, el control del mercado pasó a manos del gobierno federal de Brasil, que continuó 

con I~ acumulación de reservas, sin embargo la situación lo obligó a tomar medidas más 

radickles. Fue entonces cuando Brasil provocó la destrucción masiva de grandes 
I . 

cantidades de café. El principal resultado de la politica de control brasileña fue impulsar la 
I 

siembra de arábica en los demás países productores. Brasil fue quien cargó con las 
I 

cons~uencias de esta intervención, mientras, fueron los demás países productores los 
I 

beneficiados. 

I 
I 
En 1936, se realizó la Primera Conferencia Internacional del Café, la segunda tuvo 

lugar lal año SigUie~te en La Habana, Cuba. El intento para llegar a un acuerdo entre las 

nacio~es competidoras fracasó. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, las reservas 

internlcionales de café, más la producción anual, alcanzaban para cubrir dos veces la 

dema~da de un año. La guerra hundió al mercado de café en la crisis. La invasión y la 

ocupahión alemana de la mayor parte de los paises europeos y la generalización del 
I 
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cohflicto en el continente americano, con sus secuelas de destrucción y miseria, cerraron 
I 

virtualmente el mercado europeo y, con él, el 40% de la demanda del café mundial. Por lo 
I 

tanto, sólo quedó Estados Unidos como único comprador para todos los productores de 

A~érica Central y del Sur. Para evitar el riesgo de que los precios cayeran al quedar este 
I 

país como el único importador se linmó, en 1940, el Acuerdo Interamericano del Café entre 

10S\ Estados Unidos y catorce países latinoamericanos el cual entró en vigor en abril de 

1941. Este fue el primer acuerdo internacional para el café y el primer acuerdo entre 

paíks productores que inclula a un gran país como mercado (ibid.). 

Los años de la posguerra fueron los únicos de toda la historia· cafetalera durante los 

cuales la oferta de café se encontró por debajo de la demanda gracias al cracimiento que , 
ést~ reg·istró. Es así que, en 1946, el mercado estaba casi en equilibrio: la producción era 

I 
casi igual a la demanda y los excedentes eran reducidos. Los precios aumentaron, en 

I 
fornia constante hasta el año 1955 y luego empezaron a bajar, sobre todo después de 

I 
1957, año que marca el fin de la escasez en los mercados y de la bonanza cafetalera. A 
. I . . 

partir de entonces, los precios empezaron a caer en fonma irremediable en un contexto 
I 

general de la sobreproducción (ibid.). 

1 .... ." -~ """" ,.<0.,""" "~- , .......... '" ~ ~ .. " • ~ 
madurez, en particular en África: esta situación estimuló nuevos intentos de concertación 

entJ productores. Es así que, entre 1946 y 1961, se sucedieron diez acuerdos sobre café, 

los duales no lograban mucha duración ni remediaban la situación. En 1955, .México y 

otrosl cinco países de ~érica Central trataron de impulsar un proyecto de retención de 
I . 

inventarios y cuotas de exportación para los productores de América Latina y Africa, el cual 
I 

fracak en 1957 (Ibid). 

I 
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I Para tratar de mejorar la situación, siete parses latinoamericanos, Brasil, Colombia, 
, 

Costa Rica, el Salvador, Guatemala, México y Nicaragua firmaron un acuerdo formal en , 

Mé~iCO en 1957, Este arreglo acordaba porcentajes de retención de la producción por cada 

pai~ para la temporada y la repartición de embarques durante todo el año. Sin embargo, 

estl Acuerdo de México no fue lo suficientemente fuerte para detener el declive de los 
I 

precios bajo la presión de una producción creciente. Las pláticas continuaron entre los 

paíJes productores y, en 1958, dieron las base para el surgimiento ~e la Organización 

Inte~acional del Café (OIC). Sus objetivos eran promover el consumo, crear estadísticas y 

haJr investigaciones, lo que no respondió a las necesidades de'l' mercado y fueron de 
I 

poca ayuda para mantener los precios. En este mismo año, dieciséis parses firmaron el 

AcutdO Latinoamericano del Café o Acuerdo Washington, en el cual no participaban ni los 
I , 

propios anfitriones, ni Africa. Fue una extensión del Acuerdo de México y tampoco sirvió 

para
l 
frenar la carda de los precios (/bid). 
I 
I 

I Las negociaciones prosiguieron y se firmó un nuevo Acuerdo Internacional del Café, 

en Washington en 1959. Los firmantes representaban el 85% de los exportadores del 

café,l con Francia, Portugal, Reino Unido y Bélgica que firmaron en'apoyo a ~us colonias a 

ias duales habían incitado a competir en la producción del café, este acuerdo se extendió 
I 

desd¡ 1960 hasta 1961. 

Por fin, en 1962, se logró un acuerdo que entró en vigor e11· de julio de 1963, con la 
I 

participación de 39 parses, 26 exportadores y trece importadores. Sus objetivos eran 
I 

equilibrar la oferta y la demanda, reducir los excedentes, fomentar el consumo del café y , 
I 

realizar investigaciones sobre este cultivo, entre otros. 

I 
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I Junto con la firma del primer Convenio Internacional del Café (CIC) de 1962, se fundó 
I 

la Organización Intemacional del Café (OIC) cuya sede se estableció en Londres. el primer 

con~enio entró en vigor ello de septiembre de 1963 (ibid). 

LJ convenios de la OIC. 

A lo largo del primer convenio firmado en 1962, la situación del café se presentó de la 

manera siguiente; entre 1962 y 1964, el precio aumentó en doce centavos de dólar la libra, 

lo q~e originó que el café Santos 4 (tipo de café que se toma como base para la cotización 

del broductO) alcanzara los 46 centavos, para después bajar a 40 centavos, entre 1965 y 
I 

1969. Esta relativa estabilidad en el precio estaba basada en los stocks, pero como los 

pa¡Jes . de América Central y Africa no tenian las posibilidades de financiar10s y ni las 
1 

facilidades fisicas de almacenamiento, originó que éstos exportaran más de la cuota 
I 

perri'litida. 

El Segundo Convenio, firmado en 1968, duró solamente hasta el 30 de septiembre 

de 1972. No se concretó otro hasta 1975, que entró en vigor en 1976. Lo que quiere decir 

que, entre 1973 y 1975, no hubo regulaciones por parte de la OIC. De tal manera que en 

ausencia de un acuerdo de regulación del comarcio del café, el mercado se regla por los 

spe¿ia/s des/s, los cuales son acuerdos particulares y confidenciales entre los 
I 

compradores y los productores que garantizaban a éstos la compra de ciartas cantidades 

de dafé pero a precios rebajados. Además, los precios de mercado se fijaban en las 
I 

BoIs1s de Azúcar, Café y Cacao de Nueva York y Londres, lo que significa que eran los 

com~radores quienes determinaban la cotización. Los specis/s dea/s contribuyeron 

tamJién a la concentración de los compradores ya que los más pequeños no podlan 

absorber las cantidades d~ grano requeridas para poder recibir las rebajas, y terminaron 
I . 
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I 
I 

por abandonar el mercado (Renald, 1993). 
i 

IAnte esta situación, algunos de los productores integrantes del Grupo de Ginebra 
I 

decidieron ordenar la oferta. Se trataba de retener el café en los paises productores para 
I 
I 

disminuir la oferta de físicos e intervenir en las bolsas de futuros, comprar café en esta 

formk cuando los precios se encontraran a ía baja; a la vez que suspender las 

expohaciones, para forzar los precios al alza y luego vender sus contratos y el café físico 

cuanbo los precios hubieran mejorado. El segundo paso era retirar café fisico del 

mer¿do de Estados Unidos y mandarlo a Europa. En este acuerdo participaron Brasil, I . 
Colombia, México .¡ El Salvador, para actuar en el mercado de Nueva York, mientras los 

palJs africanos lo hacian en el mercado de Londres; por su parte, India e Indonesia se 

abstJvieron. 

I 
El Grupo de Ginebra también trató de que los integrantes de la OPEP financiaran sus 

reten~iones de café hasta que los precios subieran. Para impedir que los países 
I 

malbarataran su cosecha por necesidades financieras,· pensaron en que los grandes 

produ~ores les compraran sus cosechas a los pequeños. Sin embargo, esto no funcionó 

y no I~raron vencer la com petencia entre los productores. 

I 
I 
El Tercer Convenio entró en vigor el 1· de octubre de 1976, para este entonces el 
I 

precio
l 
indicador de la OIC subió de los 95 centavos de dólar de enero de ese año a 2.07 

dólaJs en diciembre. La causa de ello fue que la helada en Brasil, en julio de 1975, habla 
I . 

destruido el 50% de su capacidad productiva. Malas condiciones en Colombia, la guerra 

civil eln Angola y los problemas en Uganda afectaron también el abastecimiento del 
I 

mercado. 
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I Por otra parte, a pesar de los altos precios, la demanda aumentó en un 3% debido al 
I 

temor de que los precios fueran todavla superiores en el Muro y a la inseguridad en el 
I 

abaStecimiento del mercado a mediano plazo. En abril de 1977, el precio del café subió a 

340 ¡cantavos de dólar por libra. Ello representó un aumento de 335% entre 1975 y el 

Prim¡r cuatrimestre de 1977; en mayo los precios empezaron a bajar. 

lA fines de 1977, nuevos desacuerdos sobre las cuotas y los márgenes de precios 

provocaron que se suspendiera el funcionamiento del sistema de éstas durante 108 allos 
1 

cafetaleros 1977-1978, 1978-1979 Y 1979-1980. Una campaña contra el consumo del café 
1 

en Estados Unidos e Inglaterra y la disminución de los precios impulsaron a los 

prod~ctores a volverse a organizar. No fue sino hasts septiembre de 1983 cuando se firmó 

el Clrto Convenio Internacional del café, el cual preveia una cuota global de 60 millones 
I 

de s8c0S. 
I 

~ comienzos de 1984, los precios subieron a su nival más alto, en los últimos cuatro 

allos! Sin embargo, en la OIC se temia una calda de los precios a mediano o largo plazo, 

ya q~e la oferta rebasaba con mucho a la demanda y las reservas constituidas por los 
I 

peliS productores se acumulaban .. 

Ante este problema, la OIC ofrecla las mismas respuestas de siempre: la protección 
I 

de las exportaciones por medio del reforzamiento del sistema de control; la coordinación 

de IJs esfuerzos de los paises miembros exportadores para ajustar su. niveles de 
, 

ProdJcci6n Y reducir la acumulación de reservas; el crecimiento del consumo de café, con 

base bn la propaganda y el mejoramiento de la calided del producto. 
I 
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I 
I 
I 

A consecuencia de la situación prevaleciente, el precio promedio anual del café para 
I , 

19841 fue de 1.41 y para 1985 fue de 1.33 dólares. 

I 
I 
I 
En septiembre de 1985, tuvo lugar en Londres la 44° sesión de la OIC. Los 
I 

principales temas abordados en esta reunión fueron las subexportaciones asimiladas por , 
I . 

la delegación norteamericana a retenciones, la cual sostenia de manera ertificial los 
I 

preciOs, el mercado fuera de cuota, donde el café se negociaba a veces a mitad del precio 
I 

oficial y el nivel del margen de precios fijados por el Convenio que los consumidores 
I 

querlan ver bajar. Después de fuertes negociaciones, el acuerdo se mantuvo para la 

temJrada que se inició el 1° de octubre de 1985. 

1, 

Durante este tiempo, los productores realizaron la retención de la mercancla ya que 
I 

habla muchos compradores y pocos vendedores, por lo tanto, los precios tendrían que 

SUbir.! El resultado fue el alza en el mercado, conocido por los especialistas como el efecto 

"bola lde nieve". AsI, el mercado ascendió en un 80% entre octubre de 1985, y la apertura 
I 

del ano cafetalero 1985-1986; el promedio móvil de la OIC se situaba en 118.19 cantavos 
I 
, 

de dolar la libra. Un mes más tarde, ello de noviembre, el promedio móvil se encontraba 
I 
, 

en 130,33 centavos; ello de diciembre en 140.56 cantavos, el 31 del mismo mes en 
I . 

192.26 centavos y para el 14 de enero de 1986, culminó en 213.67 centavos la libra. Pero, 

para ~arzo de 1986, el promedio móvil bajó a en 208.29 centavos, para después sufrir 

una ~ja drástica a 142.12 centavos el15 de julio. A fin de septiembre, el promedio volvió a 
I 

subir a 182.48 centavos, esto antes de caer irremediablemente. la baja siguió a causa de 
I 

la perSpectiva de una verdadera recuperación de la producción brasileña. El precio cayó 

por dlt,ajO de los 120 centavos la libra de enero de 1987, para continuar en descenso 

(Rena~, op. cit.). 
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La repuesta del Consejo Internacional del Café ante dicha situación fue la 

reintroducción de las cuotas, lo que significó un recorte de exportaciones para todos los 
I 

productores, este acuerdo se aplicó a las cosechas de 1987-1988 Y 1988-1989. En el 

Últi~O trimestre del año cafetalero 1987-1988, la OIC determinó bajar la cuota global en 5 

mill~nes de sacos, con lo cual, México concretamente, dejo de percibir 25 millones de 

dólJres. El convenio de 1983 se terminó en septiembre de 1988. La OIC, después de 11 

dlaJ de negociaciones, decidió renovar el Convenio por un año más, hasta septiembre de 
I 

1989 (Santoyo, op. cit.). 
I 

1 En la sesión del 3 de julio de 1989, se tomó la decisión de suspender las cláusulas 
I 

ecoilómicas del Consejo Internacional del Café, asr, se inició la operación del mercado 

mU~dial bajo un régimen de 'mercado libre. La consecuencia inmediata fue una 

eJrmción indiscriminada y desorganizada de las existencias del grano que poseran los 
I 

paises productores, lo que provocó una sobreoferta del producto y una reducción severa 

en I~S precios. De hecho, los precios internacionales perdieron 40% de su valor entre 

junid y agosto de 1989, Además, se suscitó la transferencia de los inventarios de los 

palJes productores a los consumidores, asociada con una producción superior al 

conJumo, lo cual otorgó el poder a las grandes empresas comercializadoras para forzar 

las lüzaciones en los mercados de físicos y de Muros hacia la baja, 

I 
¡ A raiz del fracaso por incluir cláusulas económicas en un nuevo Convanio, los países 

productores de América Central, junto con Brasil y Colombia, iniciaron pláticas para buscar 
I 

una 6pc¡ón que permitiera elevar los precios internacionales, lo cual condujo a la creación 

de IJ Asociación de Países Productores de Café en julio de 1993, quienes propusieron el 
I 
I 

llamado "Esquema de Retención de Café" (ERC) (ibid.). La segunda semana de agosto, 
I -

21 miembros de la Organización Interafricana del Café decidieron apoyar este esquema y, 

I 

I 
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I 
que :entró en vigor el primero de octubre de 1993. 

I , 
, 

i El principio de operación del ERC se base en el promedio móvil de veinte dias de los 

precios compuestos calculados por la OIC para los tipos 'otros suaves' y 'robusta'. 

Cuahdo los precios están por abajo de 75 centavos de dólar por libra se deben retener el 

20%i¡ de las exportaciones: entra 75 y 80 centavos, el 10% de las mism~s. No se hacen 

reterlciones si el precio de referencia fluctúa entre 80 y 85 centavos y si el precio supera I . 
los 85 centavos; en este sentido los volúmenes retenidos pueden liberarse en forma 

I 
I 

controlada. 
I 
I 
México no aceptó participar en esta Asociación, con el argumento de que no estaba 

de alerdo en conformar un 'cartel' de productores, pues esto violarla los principios del 
I 

GA TI, además de que existe una cláusula en el Tratado de Libre Comercio de 
I 

Nort~méri~ (TLC) que compromete a México a no tomar medidas que restrinjan sus 
I 

exportaciones de café a Estados Unidos, pals que compra alrededor del 90% de las 
I 

expo~ciones mexicanas. 

1

I 
!los resultados del esquema de retención no fueron muy significetivos, es cierto que , 

hubo ~n alza en los precios, pero lo que ocasionó la Asociación de los Paises Productores 

de CJfé fue adelantar ligeramente en el tiempo el repunte de los precios. Otro aspecto 

importknte provocado por el abandono de las cláusulas económicas del CIC en julio de , 
1989, 1 fue la privatización del comercio mundial de café. Este proceso ha sido 

particu,larmente notable en los paIses productores, donde el sistema de cuotas exigía que 
, 

los gobiernos contaran con oficinas de comercialización y fondos de estabilización, que 
I . 

administraran los registros, parmisos y cuotas de exportación y manejaran también las , 
políticas de control y apoyo a la cafeticultura. Estas instituciones representan a los 
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90bi~rnOs de los países productores, en la OIC, para la regulación del mercado 
I 

interhacional. Todas las instancias creadas con estos propósitos pierden su razón de ser 
1 . 

en condiciones de libre mercado y, a la fecha, prácticamente han desaparecido como 
i 

interlpcutoras importantes en el comercio mundial del café (ibid). 

I , , 
'A la par a esta pérdida de influencia de los gobiernos, se puede observar un 
I 

creci~nte interés de agentes financieros (especuladores) por participar en el mercado de 
I 

futuros de café, Las decisiones de compra y venta de estos agentes obedecen a criterios 

finan~eros y no a un interés real por la mercancía, lo que provoca flujos repentinos y 

masiVos de capital en el mercado, lo cual acentúa, las fluctuaciones de precios. 

I 
, 

La desregularización de las exportaciones, en la mayoría de los países productores, 

ha P!ovocado que los negociantes internacionales de café se enfrenten a problemas 

creciJntes para satisfacer las calidades y volúmenes demandados por sus clientes. De , 
hecho, las dificultades financieras de los exportadores y el retiro de la mayorla de los 

gObie~Os de la regulación y apoyo de la producción y beneficio de café, han obligado a 
I 

muchos negociantes a acercarse más a los países productores, fundamentalmente 
" 

mediante esquemas de financiamiento a exportadores. 

I 
I 

En realidad, el mercado ha reforzado el poder especulativo de los negociantes, ya , . 

que al' concentrar la mayor cantidad de inventarios de los paises dasarrollados pueden 
I 

aprovechar e incluso provocar grandes fluctuaciones de precios ahora permitidos por el 

merca~o libre, al retener y libera sus inventarios a conveniencia. , 
I , 
I 

Lo anterior ha provocado que el comercio internacional quede controlado por grandes 

empreJas comercializadora~. En el caso de Estados Unidos el comercio del café está 

I 
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I 
I 

I 
I , 

conclntrado por la General Foods (Phillip Morris) que concentra 33% del mercada, 
I . 

Folger's (Procter & Gamble) con 32% y Nestlé (Hills Brothers. MJB, Chase and Sanborns) 
I . 

con el 17%. En cuanto al mercado japonés son cinco las empresas que controlan el 80% 

de Jte, el principal es la Nestlé con el 35%. En Europa son siete las empresas que 
I . 

concentran la mayor parte de la comercialización del cefé, adamás de que en Suiza y 
I • 

Alem~nia se encuentran las mayores torrefactoras. Las compañlas que controlan el 
I 

mercado son: Nestié, Jacobs Suchard (Phillip Moms) y Douwe Egberts (Sara Lee), estas I . 
concentran una tercera parte, mientras que las dos tercera~ partes restantes estén 

concentradas por Aldi·Einkauf, Edusho y T chido, quienes poseen casi el 60% del mercado 
I 

alemán. En tal sentido, Luigi Lavazza que tiene intereses en otros paIses de Europa, , . 
concJntra más de la mitad del mercado italiano (ASERCA, 1997). Con respecto a México 

las trksnacionales que dominan el mercado son la Nestié con más del 70%, seguida por , , 
la Gereral Foods (Santoyo, op.cit.). 

I 
I 
Esta tendencia de concentración también se da en las industrias tostadoras de los 
I 

paises consumidores. Los ejemplos más representativos son la compra por Phillip Morris 
I 
I 

de General Foods (mercado estadounidense) en 1985 y de Jacobs Suchard (mercado 
. I . 
euro~eo), así como la compra por Nestlé de HiIIs Brothers (mercado estadounidense) en 

1984.1 Actualmente cuatro torretactores procesen casi la mitad del café de los paises de la 

OCDE. 

I 
I 
Como puede observarse, en el mercado internacional del café en nada se parece al 
! 

mercado de libre competencia, y en ausencia de las cláusulas económicas del CIC, los 

P~Js no están determinados solamente por la oferta y la demanda,· sino también por el 

pode~ oligopolio de los negoclantes internacionales y los torrefactores. 

I 
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1.2 Las caracterlsticas f1slco-geográficas del cultivo de café. 

La temperatura. la precipitación y la irradiación son los elementos climáticos más 

importantes y de mayor relación con la delimitación de las áreas geográficas aptas para el 

CUlti.1o del café. Estos tres están íntimamente vinculados con la latitud y altitud, además del 

suel&, que en conjunto determinan la productividad y calidad del café y, a su vez, las 
I 

propiedades que conforman las caracteristicas físico-geográficas del cafeto. 

I 
I 
I Las características físico-geográficas ejercen una influencia muy notable sobre el 

CUHi~O del café, hasta el punto de que no es posible su desarrollo sí no se cumplen cierto 

núm~ro de condiciones. La sensibilidad del cafeto a alguno de éstas es tal, que se les 
I 

pueda considerar como limitantes (cuadro 4). 

I 
I"EI café forma parte de la familia de las rubiáceas, de la que constituye el género 

Coffea, establecida por De Jussieu (1735)" (Coste, 1969), a éste anteriormenta se le 
I 

consideraba como jazmín (Lasmínum arabicum laurifolia). Fundamentalmante son dos 

tipoJ de especies las que se explotan para su comercialización a nivel mundial: coffea 
I 

arabica y coffea canephora. En el agro mexicano la de mayor relevancia as la especie 
I 

arabica. 
I 

El hábitat natural del coffea arabica se ubica en Etiopía, en la zona comprendida antre 

los 6' Y 9' de latitud norte, a una altitud que oscila entre 1300 y 1600 m.s.n.m. La 

temderatura media se ubica en un rango de 20" a 25' C con mínimas de 4' ó S'C y 

máxi~as de 30' a 31' C, características de un dima tropical, el cual es modificado por la 

altitub. 
1

1 

I 
I 

I 
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Cuadro 4. Requerimientos óptimos para el desarrollo del cafeto. 1996. 

Temperatura media anual lS' a ZZ' C, sin riesgo de heladas 

latitud 6' a 9', en su habitat natural. 

Altitud Entre 900 y 1 ZOO metros. 

Precipitación Entre 1400 a 2300 mm. Bien 
distribuidas en el afta. 

Suelos Con más de un metro de profundidad, de 
textura franca a migajón-arcillosos. 

Materia orgánica Contenidos amba del 7%. 

pH 4.5 a 5.5. . 

Fuente: Regalado. 1996. 

Por otro lado, la especie canephora se desarrolla plenamente en el clima ecuatorial: 

temJratura media que oscila entre 24 y 26' C con reducidas variaciones; lluvias 

abun~antes, 2000 mm anuales como mlnimo, repartidas entre nueve o diez meses del 
I 

año; humedad atmosférica permanentemente próxima a la saturación. 

Elementos climáticos 
I 
Temperatura . 

tia temperatura es el principal factor limitante en la vida de un cafeto. En general, 

ningU~a de las dos especies de coffea resiste mucho tiempo a una temperatura cercana a 

cero drados. Por ejemplo, en Brasil son típicas las heladas que ocurren en la región de 
I 

Paraná, donde la temperatura desciende al amanecer hasla -7' y -a'C, lo cual ocasiona 

que, Jn una o dos horas, mueran millones de arbustos del café. Con una temperatura 
I 

baja (O' C hasta -2'), los tejidos foliares y los brotes mueren, lo que se traduce en una 

desfoli~ci6n más O menos total de los arbustos y en la muerte de la extremidad de las 

ramas! 
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lLGs _,SiIIS de llaiutp6!i,aIIiue ¡¡mIir ,",,¡¡¡¡¡ina de IIas 3m/" ICel!ltfSJllldIas ~ afiactan¡ a 
1 , 

la esp.;e aálililtal" ...., es¡¡¡eLiid\. si ell aii:e es seco" J3i q¡Je 13 t'miSpitaciÓl.1',. all aumenfaIr" 
t 
~ lIDs I'ejjdbs" elI1'iiIIISj& se rmm::hifa: y sil se proIiDliga dSmasíadO" se en~ y 

I 
cae. lI.a r.n:Jti:idi!ir.n den atI!n:Jsto dilsd'e las primeras lluvias se ~ SI ~ ell fiDUaje 

~8dO" ~!ISI$..)). 

I 
lI.a A\!liI"ta.i6'II de la amepfh¡nia a ras Iba¡as IlliiJifRl'atwr.IS es metIOIr q:tJe el! q¡¡¡e 

~ 13 aRtriicat. l!.4!s !J¡asl'l!lll",_ se ~ dIesct8 ell mGi!I!III!I¡:f¡) etiI q;\!te las 
I 

tempi¡uattaas Deg¡m a t¡¡~ c:entí~ o meoos,. en QmSeQIIlI1Qa Iils oaM"s mwren 
l· . . 

mucho antes efe aI'c:armiJ' el p~ de lieIacfa Las !I!mpenIIIJIas altas lamIlfén resuBan 

dañ;~ en especíai si I'a humed'ad atlLiosfésit:a es imlufid .. "ts: ras Iigjias caen. ras 

po~te¡¡¡iÓl8les de las ramas y ras yemas se rumdlilan y -. PoI" ro Ianto, las 

tem~ medias óptimas se tibil:an entre 2Z" Y 26"C. sin c¡ue las ca i'a. ;(11_ sean 

muy IltaJt:adas. 

Agúa 
I 
En el factoI" agua se debe distinguir tres tipos de fenómenos atmosféricos: la 
1 • 

I 
p!ecipíladón" la humedad atlllosfétíca y el rocio. Por consiguiente, debe tenerse en 

I -

consideración el régimen pluviométrico que es la sume total de las precipitaciones 
I 

anuales Y su reparto mensual o incluso semanal (/bid). 

I 
'. En general. se considera que el cateto se desarrolla en regiones en donde las 

~'- preci~ alcanzan de 1500 a 1800 mm anuales, con un régimen que comprende 

. 'aruwb .- pocos Duviosos o de relativa sequia. los cuales coinciden con el período 
, " . I . 

. de reposo •• Ia6Yu que ~ a la floración, En algunos pa'- como Colombia, Costa 

Rica. Guatemala. México. Indonesia Y Camerún se sobrepasan estas cifras (Ibid), 
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I 
I 
La humedad atmosférica ejerce una marcada inflbendi!¡ saIiRt eII dtisai¡iIlIIb GIIidI Gllii!Ib> 

8IIJ di~tinta8 variedades de la especie arahii!:m. na iilllmmidlaldldla>lB lI>ai>.ilijjliil1llCidím liIIiIfl CIIftBIIa> 

está Jo función d& la !¡t¡mafgt!i afI1j(!!f-'éfcs' (!EmsíÓl'1l GIIidI wpiII) ., ele lB iIIoiuii:¡¡¡¡¡¡;jjfj¡¡¡c EStas 
I mi. c:ondfdOl:Tes fiheecen lOs cafetos ~Gmal. l!'IIm" su ~, lB ll!IIfIN!Iie 8JICi11iiica 

"recJa elle llIm> anrtÁ8llte menas .!1úmedcc B aparte elle lIgl:Ia GIIidI l1OI:iiI» elle lB .ulia¡¡a 

"'¡¡JI Iifa¡ lJril ~ 1'!fdJfc:o '1.t'i!íJj para la arabit::a" SIDIIme 1lDIfiI) en lB lIiitJip¡a¡iIida elle celllil51112 
I . 

~úa 
I 

IL 
I 

El lrábita! natlIral cIeI café ea ere !ugaJes sumIIñcs o semHomllleados. Su 

cam~ an!8 la fu;[ hiZo que dlInmfe nrudio ffempo se re amsiderara como UJIa 

I 
pIarilai. herlÓfOb8. en la medida de que precisaba en la. plantación una cuIlier1a m4s o 

~ d'erIsa. Sin ambatgo, en la ac:bi8ficf8d existen cafetos en c:uIIMIs ili2IiIlSiwos. sin 

~ que 8011 capaces ere dar un rendimiento incluso m4s elevado que en 
I 

COIidk:icli18S na1uraIea. 

I 
i 

Vientos 
I 

. En general, los vfentos son nocivos para el cafeto, éstos pnMICan que las ramas se 

romJ y 88 caigan, La especie aréblga crece en las montañas sin sombIa alguna, lo ami 

es oon\.enienle para obtener mayores producciones (Nosti, 1963). 

Fadorea naturaJea 
I 

B c:ultiw del café sólo se realiza dentro de una zona delimitada, la ami se kv:atiza 

entre ~ Trópico de Cáncer Y el de Capricornio. es aquí donde se encuentnm los países 
I 

I 
productoras del 81omát1co. 

I 
I 
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La altitud es el principal determinante en cuanto a la calidad del café. además 

intervienen otros factores· como son las especies y variedades de café. corte del fruto 

mad¿ro. el beneficiado húmedo-seco y almacenamiento del café. La detenninación de la 

calid~ del café contempla varios aspectos como: las características físicas del grano y 
I . 

defeétos. caracteristicas del tueste. cualidades de la bebida. sabores anormales y calidad 

de la
l 
muestra (Regalado. op. cit.; cuadro 5). . 

I 

¡ 
Caracteristicas físicas del grano. Se refiere a la forma; en el mercado del grano se 

tomó! como base la forma plano-convexa. que se considera la norma. El tamaño de los 
I 

granos se miden en zarandas (corresponde a un sexagésimo cuarto de pulgada. con 
, 

perforaciones largas o redondas). 

I 
En el primer caso. el ancho del grano determina su paso por la perforación. mientras 
I 

que el segundo en su espesor. El color del grano de café varia de acuerdo con la región y 

la all¿ra donde se produce. en tal sentido los colores fluctúan entre el verde azulado y el 

verde
l¡ claro. 

I Cuadro 5. TIpos y especificaciones del café verde. 1996. 

Parametro 
Altura Prima lavado 
Altitud (m. •• n.m.) 901-1200 
Color Verde obscurc 

I uniforme 
Tainanozarandas 16/64 a 

I 
20/64 I 

Defectos POt fibra Menor a 7 
Defectos por Sin mancha 
maOCha 

, 

I 
Huri1I!dad 

I 
Fuente: citado por Regalado,1996. 

I 
I 

Tioos v escecfficacione. 
Buen lavado Desmanche Natural 
601-900 400-600 NO aplica No aplica 
Verde olivo Verde claro Verde obscuro No aplica 
uniforme a claro 
14/64 a lZ164 a No aplica No aplica 
20/64 20/64 
Menor a 10 Menor a 10 No aplica No aplica 
Sin mancha Sin mancha TIJlO a Tipo. a 

menor a 4596 menor a 896 
Tipob Tipo b 
mayor a 4596 mayor a 896 

11.596 a 12.596 
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1. 

! 
I 

I 
I 
Defectos de los granos. Se pueden presentar en diferentes condiciones (Acedo. 
I 

1993): 

I 

• G~nos negros: su coloración va desde pardo a negro; su tamai'lo es pequeño, es de 
I 

cara plana hundida y hendidura muy abierta. Es fruto que no se desarrolló por , 
; . 

enfermedades/hongos y se conocen como "flotes·, que no se separaron en el 
I 

momento oportuno, en el tanque del recibidor, café quemado por calentamiento, o 

ve~de. También se originan por deficiencia en nutrientes, aunque, en este caso los 
I 

granos se caracterizan por mayor tamaño y densidad. 
I 
, 

• Glnos sobrefermentados: Por lo general son de color pálido y apariencia cerosa de 
I 
I 

he~didura libre de tegumentos (tejido/piel) y germen (embrión) reventado cuando el 
I 

dalio es total. Casi siempre sueltan mal olor al partirlos. Principalmente son granos 

rekgados en el equipo y en los canales de los tanques, pero también se da en fruto 
I 

cal~o al suelo, con la diferencia da que tienen la película rojiza. 
I 

I 
I 

• Grano partido: muestran abertura longitudinal en uno o ambos extremos, como efecto 
I . 

de ,a trilla sobre granos muy húmedos. La abertura generalmente es muy blanqueada. 

El claté con más del 12% de humedad tiende a palastrase y se abre por los extremos. 

I 
I . 

• Grano mordido: son granos enteros que muestran roturas o alteraciones por lo general 
I 

osd.ras, producidaS por acción mecánica sobre el grano, sobre todo en el proceso da 
I 

despulpado. En presencia de un medio alcalino, la rotura presenta en sus bordes, 
! 

vivoS colores verdosos o azulados cuando el daño es fresco y cuando el grano seca 
I 
I 

oscurecen las manchas, pero siempre se notan esas coloraciones. 
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I 
I 
I 

.\9Í"antIl ~idbt ~()! ent'ero> que: muestra. alteJ'8l!:ibnes: eI11 sus tejidOs" prodbc:idas: 
I 

pol" at'aqpe de! enf'i!r;med8des:fungosas. so1Jre, el[ fi:uti:¡. enl [Í!l planta" Estas alteraciones 
I ' 
I 

lIeganl casi; siemprEt a' convertiÍ'SEI' en' ro~, 

I ' 
• Gtano' verde: son· granos' decolorados" caracterizadOs: PO' poseer [a típica, forma' de 

mkia luna conl la cara' hundida y de tamar'lo' ligeramente' inferior al' normaL Aparecen, 
I 

cel,n' la' pelicula, plateada fiimemente adherida, a veces de color verdoso y hendidura 
¡ ,. 

muy abIerta. 

I 
• G~ano blanqueado: con' dEtCOloraci6n casi total' debida a la humedad ambiente" se 

I 

identifica porque el grano se hincha apreciablemente y le ocurre al café almacenado en 
, 
I 

malas condiciones y aparece más rápido en partidas embodegadas con más del 12% 
I 

de: humedad (mancha de agua). La decoloración en los bordes y parches blancos 
I 

irregularmente distribuidos se da con frecuencia en cafés sobre calentados a más de 
! 80¡e, que luego reciben la humedad ambiente, 

I 
• Grimo ámbar: de tamaño y forma normales, con coloración ámbar y apariencia cerosa, , 

paieciera que son resultado de deficiencia de hierro. Son de aspecto similar al 
I 

sobrefermentado, con la diferencia de que no tienen el germen abierto. 

I 
1, 
¡ , 

• Grano manchado: de tamaño y forma normales, muestran en la superfiCIe manchas o 

par~es de diferentes colores, pero sin alterar la textura de esa porción. Su origen 
I 

pue.:Je ser de frutos dañadOs por hongos o insectos, o también por golpes recibidos en 
, 

el proceso de beneficiadO húmedO, lo que les causa manchas oscuras de tonalidades 
I 

desde azuladas a verdosas. También puede ser por fafta de nutrientes en la planta. 
I ' 

I 
I 

I 
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I , 
• Grano, con' peJlCula, rojiZa: tienen' tamañO> Y' fOrma normales. pero par EID !1alIJer siiIfD , -

~adí:JS a. tiempo (!i:uto secadO, EIIT la mata)\, () I'taber. let&tdadD SlIII c1Iosp~ 

sufi'en, sobre-fermentación '1 ciertos cambios q~e se manifiestan poy petr"'llla ~ 

dofada o rojiZa. 
I 
I 

• Grlmo, plateado: es grano con pellcula plateada adherida y su origen es IiotlCliltiÍ8lÜ6lb 
1 

deficiente. 

I , 
• Gnlno da borde amarillo: es c8té atacado por hongos, o por almacenamientD tWrnedo. 

I 

Lbs defectos antas descritos, además de afectar la apariencia física del, rote. la gran 
I 

mayorla también aliaran las características de la bebida con sabores y olores ibdeseables 
1 

(ibid), entre eflos: 
I , 

1. Vinclsos: proviene del fruto que se retrasó en despulpar y también de café madurado en , 
exceso. En la medida que se treca esta proceso asl se intensiflcará'eI daño hasta 

n~r al grado de agrio '1, en estos niveles, llegar a calificar como un defecto comp/e!n. 
I 
I 

2. F~: es un sobrefennento y se origina a partir del mal proceso de lavado, lIUI1qIJe se 
I • 

también se presenta en el café sobre calentado, pero en esta caso es grano \jIisátoeo Y 
\ 

reseCo. 

I 

3. Agrio/sour. es un sobrefennento en mayor intensidad que los sabores fruta y vinosos 
I , 

en su orden, '1 su origen es el mal lavado y sobrecalentamiento en las secaclorlls. 
i 

Cuando el dailo es por sobrecalentamiento los granos se presentan con el geulleu 
, 

abiert~. 

i 
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I 

4. Sobrefermentos: en está categoría existe toda una gama de sabores y se deben a 
: 

fallas en el proceso de fermentación. Además de darse en las pilas, se puede 
I 

presentar en secadoras o en sus tolvas. 
I • 
, 

I 

, 
5. Sucio: aunque el sabor y origen son difíciles de definir, se relaciona con granos 

Jrovenientes de vanos, verdes y espumas. Indudablemente es café muy mal 
I 

preparado. 
I , 
I 

6. Terrosos: está muy relacionado con el sabor/olor mohoso, lavado deficiente y 
I 

almacenamiento con exceso de humedad, razones por las que se producen mohos, 
I 

que a la postre dan el caracterlstico sabor a tierra. 
I 
I 

I 
7. Mohoso: se presenta en café almacenado con exceso de humedad. También se 

~anifiesta como sabor a cosecha vieja en café blanqueado preCipitadamente por 
I 

almacenamiento con humedad sobre el 12%. 
I 
I 

8. Río: no es un daño común en café lavado aunque hay que tener cuidado por ser un 
I 

defecto bastante grave. Se origina por fruto caído al suelo, reventando y que sufre 
! 

fermentación. 
I 
I 
I 

lTambién existen otros sabores como astringentes, áspero, amargo y quscker, los 
I . 

cualés son relacionados con frutos medios maduros o verdes, y al paladar se definen 
I 

desde astringentes (ácido-amargo) hasta un leve sabor a hierba. 
I 
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I Características del tueste. Cuando el catador tuesta la muestra para preparar la 
f 

infuSión y probarla la puede calificar de exaIIents, buena, regular Y mala En igualdad de 
I 

concfJCiones, el café de zonas bajas se tuesta más rápido que el de altura. 

i 
:Cualidades de la bebida. Son evaluadas por el catador al oler y sorber la infusión. 
I 

Algunas de 'Ias cualidades del café en cataci6n son el aroma, el cuerpo, la acidez y el 
, 

sabol-. B aroma se detecta en la laza y varía según la altura de donde procede el café, el 
! 

suave y apagado, pero limpio de las zonas bajas, hasta el fragante y penetrante café de 

altuJ. El cuerpo esta relacionado con la naturaleza de los sólidos solubles de la infusión. 
! 
I 

Éste puede ser completo y muy pronunciado, mediano. ligero o delgado y escaso. la , 
acidez se incrementa con la altitud del lugar donde se cosecha el café, Y se modifica por el 

I . 
grado, de madurez del fruto, por el tiempo transcurrido entre la cosecha y el despulpe, y por , 
ciertos factores climáticos. Se clasifica en aguda y penetrante, mediana, ligera, escasa y 

I 

nula. 'Además, existen sabores anormales debido a defedos derivados de la cosecha 
, 

estos ',son: astringentes, ásperos o cacahuate, vinoso y río ( Regalado, op. CIl). 
I 

En 1980, ellNMECAFE clasificó el grano de exportación en cuatro tipos cuya altitud de 
, 

produ&:ión debe ajustarse por efectos de la1itud y condiciones climáticas locales (cuadro 

6). I 

Los cafés de altura tienen la carecterística de ser de muy buena calidad y fina , 
preseniBción en taza, con acidez, aroma y buen cuerpo. Los de prima lavado son de altura, 

con b~~na presentación y agradable en laza, tanto en lo que se refiere a aroma como a , 
cuerpo! El café que pertenece al tipo de buen lavado tiene la caraderística de ser de poca , 
altura, sin méri10s especiales en la cualidad de la bebida; sin embargo, es un café sano y 

, 

bien desmanchado. 
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Cuadro 6. CIasIfk:acI6n del café según la altitud de producción, 1980. 

TillO Frania altitudlnal 
Buen lavado 400-600 
Prima lavado 600-900 
Altura 900-1200 

I Estrlctamente altura 1200-1500 

I Fuente: INMECAFE, 1980: citado por santoyo, 1996. 

I 
I 
i Otro factor que interviene en la determinación 'del cultivo del café son las 

caraderfsticas del $uelo, deben ser ante todo de textura migajón a arcilloso, con un metro 
I , 

de profundidad, con pH de 4.5 a 5.5 y alto contenido de materia orgánica. , 

I 
! Con lo anterior, podemos afirmar que las caractensticas físico-geogréficas para el 
I 

cultiVo del café, son adecuadas, sin embargo, se necesita una apoyo real para los 
I 

cafaticultores, el cual puede estar constituido por insumos para el aromático. tecnologfa e 

i~Jtrias para la transformación del grano. Con respecto. a los convenios económicos es 

. necesario su reestructuración. ya que. los cefeticultores pierden cada vez más el dominio 
I 

sobrk el precio del produdo. el cual esta controlado por las trasnaciona\es . 
. I 
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Capítulo 2 Las diferencias regionales de la economia cafetalera en México. 

En este capitulo se hace una comparación entre los principales estados cafetaleros 

de México. con base en la producción; el tamaño de los cultivos y el número de 
I 

cafeticultores. Además, se realiza una descripción de los sistemas de comercialización 
I 

dellroducto cafetalero y del INMECAFE como principal órgano regulador de éstos. 

2.1 La dimensión soclo-productiva del cultivo del café. 

¡para 1996, el café se cultivaba en una superficie de 690 mil hectáreas por 300 mil 

productores, en doce estados de la República Mexicana: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, 
I 
I 

Puebla, Guerrero, San Luis Potosi, Hidalgo, Nayarit, TabasCo, Jalisco, Colima y Querétaro 

(figuJa 5). Los tipos de café verde que se producen en estas zonas son los llamados 

PrimJ lavado, de altura, desmanche, orgánico, buen lavado, natural, robusta, marago y 

caraebl, y dentro de los industrializados se encuentran los solubles, tostados y extractos 
I . 

(cuadro 7). Algunas de las principales variedades son: Coatepec, Pluma Hidalgo, 
I 

JalteTngo, Marago y Natural de Atoyac. 

En México, la cafeticultura tiene una importancia económica y social considerable. Por 

ejemJlo, entre 1985 y 1991,. el café generó -en promedio- el 36% del valor de las 

expo~ciones agrícolas (Santoyo, 1996). 

I 
El café es el producto de mayor superficie sembrada y cosechada dentro de los 

cultivok perennes del agro mexicano, a pesar de esto se ubica en el quinto lugar a nivel de 

produJaón, precedido por la caña de azúcar, alfalfa verde, naranja y plátano. Por lo tanto, 

su ren~imiento económico es·de los más bajos, lo cual lo ubica tan sólo por encima de la 
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i .; coJra y el cacao (dentro de un grupo de once cultivos), que tienen una superficie 

',~~ .. se~brada siete veces menor en promedio que el café. Toda esta di~ámica ha prevalecido 

a 10
1 
largo del decenio de los noventas (figuras 6 y 7). 

Cuadro 7. México: tipos de café exportables, 1997. 

Tipo Exportables (Saco. 
de 60 Kgs). 

VERDE 

Prima lavado 3.171.517 

Altura 734 437 
Desmanche 61008 
Orgénico 61 
Buen lavado 55281 
Natural 45514 
Robusta 45514 
Marago 11 056 
Caracol 3048 
INDUSTRIALIZADOS 

Soluble 23053 
Tostado 17 874 
Extracto 931 

Fuente:SAGAR, 1999: en internel (E). 

En 1988. México. antes de romperse las cláusulas económicas de la CIC. se ubicó 

como el tercer productor de café a nivel mundial (Internet A, 1998); seguido por Indonesia, 

país que lo desplazó en 1989. Para 1990. la situación se revierte, así México se situó en la 

posición nÚmero tres, sitio que vuelve a perder al año siguiente y que recupera hasta 1997 
1 

(figura 8). 

En México, durante doscientos años de cultivo y transformación del café, se han 

generado una sene de particularidades que se manifiestan por regiones cafetaleras, 
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Figura 5. MéHico: estados productores de café. 1998. 
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entendidas éstas como por región el área geográfica integrada por varios municipios 

co~ti9UOS y características geográficas semejantes, donde generalmente alguna cabecera 

muhicipal ~ ha desarrollado más que otras y constituye el centro económico, comercial y 

haJta político del área (Santoyo, 1996). . 

1 

Figura 6. México: superficie sembrada y cosechada 
de los cultivos perennes, 1997. 
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Fuente: Elaborado con datos de la SAGAR, 1 ~.; en intemef{E) 

¡'Las regiones cafetaleras de México, en co·njunto comprenden doce estados, 400 

mU~iciPiOS y más de 3,500 comunidades; se ubican altitudinalmente entre los 250 y 1,500 

m.s1n.m. El mayor porcentaje de cafetales se localizan por encima de los 700 m.s.n.m., lo 

que aunado a factores de baja luminosidad, temperaturas frescas, precipitación suficiente 

y efectos de lalitud, favorecen la fructificación, crecimiento y calidad del café. 

La condicionante natural en la cafeticultura se manifiesta básicamente en tres 

contenidos: 
I 
I 
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I 
1. En la calidad intrfnseca del grano, referida a sus atributos de acidez, cuerpo, aroma y 

I 
sabor, que se encuentra determinada principalmente por la altitud en la que se 
I 

produce. El Instituto Mexicano del Café (1980) ctasifica el grano de exportación en 
i 
cuatro tipos; cuya altitud de producción debe ajustarse por efectos de latitud y 

~ndiciones climáticas locales. 

I 
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de los cultivos perenres, 1997. 
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2. La producción de café cereza' se presenta en una gran gama de condiciones de 

~icroclima y suelo, lo que impide alcanzar el mismo rendimiento en todas las 

rloiones con la aplicación de similar tecnologia. 

I 
I 

3. Durante la cosecha y beneficio húmedo del grano, las condiciones de alta precipitaCión 

y Idisminución de temperatura Que prevalecen en varias zonas cafetaleras, sobre todo 

dJ la vertiente del Golfo de México, dificultan la recolección del grano y afectan las 

e~pas de fennentación y secado, esencialmente en los beneficios familiares. 

I 
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Figura 8. Principales países p~oductores de café, 
1988-1997. ' 
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A nivel estatal se notan grandes diferencias en la cafeticultura. Por ejemplo, en la 

cosecha 1992-1993, se encuentran diferencias de hasta 382% entre Puebla que tiene el 

. maJor rendimiento e Hidalgo que tierie el menor; sin embargo, para los ciclos 1996-97 y 
I 

1997-98 esta perspectiva se modifica. ya que. ciertos estados -entre ellos Hidalgo-

incr~mentan su productividad; asl, para 1998, Tabasco ocupó el último lugar con 0,'724 

tonJladas por hectárea antecedido por San Luis Potosi (0.951 toneladas/hectárea) y, 

puJbla continuó como el estado con mayor rendimiento cafetalero (5.382 

I 
toneladaslhectárea; figura 9). 

I 

Lo anterior, no denota que Puebla sea el estado con mayor producción cafetalera; ya 

que: en ciclo cafetalero 1997-98, él tan sólo produjo 908,298 sacos de 60 kilogramos, 

merios de la mitad que generó Chiapas en este mismo lapso, lo cual lo colocó en la 

priJera posición dentro rango. En contra posición. se encontró Querétaro, quien solo 
I 

gen~6 1.181 sacos de café al finalizar 1998 (figura 10). 
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Figura 9. México: rendimiento estatal del café durante los 
ciclos 1996-97 y 1997-98. 
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Al respecto, debe senalarse que los contrastes entre los rendimientos son un reflejo 
I . 

de diferentes niveles de desarrollo regional, que implican, a factores estructurales de 

ordeh económico, social y polltico. De tal manera que las hectáreas cultivadas y la 
I . 

prod¿CCión total se concentra, por orden de importancia en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, 
I 

Puebla y Guerrero (/bid; cuadro 8). 

\ 
El café se cultiva en regiones geográficas, económicas y sociales muy diversas, 

deterh,inadas por la existencia de variantes importantes en el tamaño de los predios 

cafet~leros, en los tipos de productores, en la tecnologia de la producción, en los costos 

de pr~duCCión yen los mecanismos de comercialización. 
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Figura 10. México: producción cafetalera por 
estado, 1998. 
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Cuadro 8. México: datos de la cafetlcultura por estado, 1992-93. 

Estado No, 'de No. de Superficie (has) Producción Rendimientos 

I 
municipios comunidades 

e,hispas 68 977 -
V~racruz . 

74 674 
OaxaC8 119 802 
~ebla 52 383 

~"""'" 13 69 
Hidalgo 22 465 
S!L.? 9 243 
Njly8fil 7 47 
J~lisco 10 34 
T*basco 2 33 
~Iima 5 26 
Querétaro 1 3.Ss!t-T~I -

382 

:·un Qq (quintal) es igual a 250 kilogramos 
I Fuente: Consejo Mexicano del Café. citado por Sanloyo. 1996. 
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(miles Qq) (Qq'/ha) 

228254 2327 151 

152456 1134 89 

173785 907 100 

62849 745 184 

50773 525 93 

42403 117 34 

23702 77 38 

18732 173 104 

3545 15 47 

1372 9 76 

2778 9 43 

355 2 42 

760786 5768 110 



Estos parámetros de diferenciación regional abarcan la poda, la fertilización, control 

de plagas y enfermedades, que dan como resultado la tecnologia de producción, junto con 
I 

las vrríedades empleadas, pero la más relevante es la última, por lo cual es la única que 

se explica en esta investigación. 

1

I 

La diversidad y la polarización de la cafeticultura mexicana se evidencian en el 
I 

tamano de los predios; en los extremos se ubican 270 grandes finqueros, con más de 50 i .' 
hectáreas cada uno, y 138,192 pequeños productores, con 1.5 hectáreas en promedio. 

I 

Este ',contraste no es tan marcado si se considera la superficie promedio por productor en 

cada ¡estadO, entonce~, se obtiene que el promedio mayor se localiza en Nayarii, 5.6 

ha/productor, un poco menor en Guerrero, 4.9 ha/cafeticultores y la más baja en Hidalgo 

con 1!9 ha/productor (cuadro 9). 

I 
I 
I;'ero esto no quiere decir que estas zonas sean las más tecnificadas. Asi, por 
i 

ejemplo, en Guerrero y Nayarit predominan los sistemas donde el café se cultiva con 

sombia de la vegetación natural, con rendimientos de 4 a 7 qq/ha. 
I 

Ja distribución de los tamaños de los predios en los estados es variable de tal 

mane;a, que en Chiapas y Guerrero, existe la mayor proporción de productores con más 
I 

de 20 hectáreas con cafeto. 
I 

I 
I 

El tamaño de los predios cafetaleros es heterogéneo en los estados, en Oaxaca, 
I 

Puebla y Veracruz, éste representa el 97% de la superficie de cada uno de los estados, 
I 

mientr~s que en Hidalgo y San Luis Potosi, son casi en su totalidad cafetales de 
I • 

minifur\distas con hasta 5 hectáreas y constituye el 97.4% del área estatal. 

! 
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i 
I los rendimientos que se presenta en los estados sufren la misma disparidad que la 
I 

distribución de los predios. Por ejemplo, en Atoyac de Alvarez, Guerrero, en plantaciones 

de ~áS de 5 hectáreas y manejadas en forma extensiva, se producen alrededor de 7 
I 

qq4a, mientras que cafeticultores con 2 hectáreas en el Centro de Veracruz pueden lograr 

hasta 20 qq/ha. 
I 

Cuadro 9. México: superficie media por productor y por estados, 1991. 

Estado . No. de productores Superficie (ha) 

Chiapas 46.657 163268 
Veracruz 39,931 98196 
Oaxaca 30.016 103326 
Puebla 24, t96 53437 
Guerrero 8,434 40939 
Hidalgo 22.823 44117 
San Luis Potosí 15,58 30908 
Nayarit 2,985 16636 
Otros· 3.330 9516 
Total 193.922 560343 

• Incluye datos de Jalisco, Tabasco. Co~ma y Querétaro. 

Fuente: INMECAFE; citado por Santoyo, 1996. 

Supeñicie media 
(ha/productor) 

35 
25 
34 
22 
49 
1 9 

2 
56 
29 
29 

lEn cuanto a la tenencia de la tierra, en la cafeticultura mexicana predominan los 
I . 

ejidatarios (39%), seguidos por lo pequeños propietarios (35%), los comuneros (21%) y 

otroJ tipos de usufructo, arrendatarios y tenencia indefinida (4%). la relativa importancia 
I 

de IJ tenencia comunal y, en parte la ejidal, son indicadores de la importancia del café, 

sObr~ todo en varias regiones marginadas, principalmente ·indígenas. Sin embargo, el 
I 

carácter minifundista de la producción se encuentra presente en todos los tipos de 
I . 

tenencia. 

I 
I 

I 
Salvo en Chiapas, donde los productores privados tienen en promedio 7 hectáreas 

cada I uno, los ejidatarios 2.6 hectáreas y los comuneros 1.7 hectáreas, en las demás 
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1 
I 
I 

I 
I 
I 

entidades no hay una diferencia significativa en las superficies medias destinada al café 
I 

por ienencia. Sobresale la propiedad comunal en Oaxaca, mientras en Puebla, Veracruz, 

Nayarit y Jalisco, esto·tiene menor relevancia. 
I 

I Otro parámetro importante en la diferenciaci6n regional son los sistemas de cultivo 

que !se practican en cada estado. Las zonas cafetaleras se caracteriian por contraste~ 
I 

ambientales, técnicos, econ6micos y socioculturales que dan como resultado una 

intri~cada gama de cultivos. El predominio de uno u otro refleja la evoluci6n tecnológica de 

la cifeticuítura a nivel regional sobre la base sociocultural intrínseca de los grupos 
! . 

prod~ctores, tanto indígenas como mestizos (Santoyo, 1996). 

1 . 
, 
lEn México, los agrosistemas cafetaleros han sido definidos como "una forma típica 

de producir café con rasgos característicos inmediatamente reconocibles' (Nolasco, 
I 

1985). Se identifican cinco diferentes sistemas de sembrado de café: rusticano, policultivo 

tradi¿ional, policultivo comercial, especializado y a pleno Sol. 
I 

1

I 
SistJma de cultivo rusticano. En· este sistema se encuentra al café en condiciones muy 

I 

simil~res a las que esta en estado silvestre, lo cual significa que forma parte de la 
I 

vegetaci6n arbustiva de las selvas de Etiopía. Conocido también como "sistema de 

mont~ña' aquí se aprovecha la sombra de una amplia diversidad de especies de la 
I 

vegetaci6n natural, principalmente bosque mes6filo, selvas medias y, en algunos sitios 

redudidoS, encinares. En México es muy poco empleado este sistema, debido a la 
I 

ausencia de grandes masas de vegetación natural y a su poca rentabilidad. Sin embargo, , 
I 

en la 'regi6n de Atoyac, Guerrero, es muy difundido. 
I 

I 
I 

I 
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I 
I 

1 

Policultivo tradicional. Es un sistema autosostenible adaptado por diversos grupos de 

productores que utilizan tecnología tradicional bajo una estrategia de autosubsistencia. Su 
I . 

representación se encuentra prácticamente en todas las regiones cafetaleras del pais, en 

es~cial en las áreas indígenas. 
I 
I 

pOlibultivo comercial. Este sistema se distingue porque la producción de café y otros 
I 

cultivos asociados están orientados hacia esquemas de comercialización bajo una 
I 

estrategia dirigida a obtener dos o más producciones en una misma parcela. 

I 
1 Las plantaciones más desarrolladas, bajo este sistema, se encuentran en una altitud 
I 

de 400 y 900 m.S.n.m. en la zona central de Veracruz. Algunas de las asociaciones más 

empleados son: café-maíz, café-frijol, café-chile, café-macadamia, café-naranja valencia, 
I 
I 

café-limón persa, café-aguacate Hass, café-cedro rojo, café-aguacate-maiz, café-chile-

frijoi café-tepejilote-sombra natural, café-naranja de azúcar-plátano dominico-chalahuite. 
! 

I Este mismo sistema está en expansión en otras regiones del país, tal como son: el 
I 
I . . 

Soconusco, la Selva Lacandona y zona norte de Chiapas; Cuetzalan, Puebla y Atoyac, 
¡ 

Guerrero. 

I 
Sistema especializado. Éste es el más difundido en el pais; se caracteriza por el 

I 

monbcultivo orientado a la exclusiva producción de café con altos rendimientos. 
I 

I 
I 

Siste:ma a pleno sol. Es la modalidad más intensiva y la técnica de producción menos 
I 

ortodoxa, a través de la cual se pueden obtener rendimientos de entre 60 y 80 qq/ha. Los 
I r 

elenlentos centrales de este modelo son: utilización exclusiva de variedades mejoradas 
I 

de porte bajo, densidades de hasta 5,000 plantaslha, elevado e imprescindible uso de 
1 • 

I 
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agroquimicos, alta inversión financiera y empleo intensivo de mano de obra. 
, 

I 
Generalmente, es empleado por productores cuyas plantaciones son mayores a 20 

hect~reas. Los principales cafeticultores con estas características se encuentran en I . 
Xicotepec, Puebla y el Soconusco, Chiapas. 

! 

lotro elemento de importancia en el cultivo es la variedad de café empleada, en 
I • 

México, las más importantes, provienen de las especies coftea arabica y coffea canephora, 

aunJue de esta última sólo la variedad robusta tiene importancia comercial, con una 
I 

participación de alrededor del 4% de la producción nacional. En la arabica las variedades 

más Irelevantes son: typica, caturra, bourbon, mundo novo, pluma Hidalgo, gamica, catuaí, 
I . 

pacamara, catlmos y maragogype. 

I 
,En Chiapas y Xicotepec de Juárez, Puebla, al parecer hay una influencia de los 
i 

grandes finqueros sobre los pequeños cafeticultores, los cuales ya no tienen como 
I 

varieilad principal a la typica, sino a la bourbon o a la caturra. En Oaxaca, la variedad typica 
I 

tiene',auge entre la mayoría de pequeños productores, sobre todo entre los que producen 

café 10rgánicO; en Veracruz, se emplean diferentes variedades. Actualmente, hay una 
I 

tendencia a la promoción de variedades que pueden dar lugar a cafés de marca o 
I 

gourmet, como son la pluma Hidalgo y maragogype. 
, 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

2.1.1 Los mecanismos de comercialización. 

Existe una gran variedad de formas de comercialización del café en todo el país, que 
I 

se da,n de acuerdo con el lugar en que se produce y el grado de transformación que se le 

prop~rcione. La mayoria de los cafeticultores venden su producto en la comunidad y una 
, 

porción menor de éstos lo hace fuera. 
I 
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El pequetlo productor aprovecha las diferentes oportunidades qua se le presentan 
, 

par~ comercializar su café, aÍ/n cuando sea miembro de alguna organización. Aparte de 
I 

todo el conjunto de mecanismos e intermadiarios que existen para el acopio y la , 
comarcialización del aromático (desarrolladas en parte por las organizaciones sociales 

i 
autónomas, que han crecido y madurado en la coyuntura de libre mercado). La mayor 

, 

pa~e, sin embargo, ha sido cubierta por los llamados ·coyotes· y compalllas 
, . 

trasnacmnales, qua han pasado a operar directamente en el terreno en que lo haclan 
I 

antes los intermadiarios. Asi, a los campesinos con menores recursos no les quada otra , , 
alternativa que vender su producto al precio que éstos fijan que, por lo regular, es más , 
bajo: que el precio oficial, o lo hacan como en las bolsas de Muros, pero a menor escafa. 

lo c~al significa que compran la cosecha antas de que el café sea flsico, debido 

básikmente a la falta de recursos económicos que presenta la población cafeticultura; 
¡ 

entra los más damnificados por estas condiciones se encuentran los indlgenas. Este , 
precio que fijan los Intermadiarios es dado por varios factores, algunos de los cuales son: 

.1 , 
I . 

Grado de transformación. En algunas regiones es común la venta de café cereza, como , 
ocurre en los estados de Veracruz y Puebla, que le da el carácter perecedero del producto, 

¡ 

lo cual haca más vulnerable la situación ya que esto permite al productor incrementar los 
I 

márSenes de ganancias para que los que se dadican B la comercialización. 

, 
I 

1. El grado de organización e integración vertical. En algunos lugares como Chiapas y 
I 

Oaxaca, donde una parte importante de los productores se encuentran agrupados, se 
I 

tiene la posibilidad de hacer la venta en conjunto, concentrando y beneficiando el café, 
, 

lo I cual les remunera mayores beneficios económicos. En cambio, en los estados de 
I 

Veracruz y Puebla, donde la mayorta de los productores no están organizados, éstos no 
I 

tie'nen influencie alguna en el mercado. 
I 
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I 
I 

2. Tamaño de la explotaCión. Los productores que obtienen mayores cosechas pueden 
i 

buscar compradores y mover por cuenta propia su café a un costo menor qua el que se 
, . 

~ulere pare mover unidades más pequeilas. Los pequeilos cafeticultores estan , 
sujetos a los intermediarios menores, quienes por manejar cantidades chicas, 

, 

I 

n~sitan pagar un preCio menor al promedio regional, de tal forma que esto les 

permita obtener buenas ganancias. 

3. DistanCia y vras de comunicación. Estos dos elementos juegan un papel importante en 
, 

I 

el¡ preCio de la compra del producto, ya que mientras más alejado se encuentre el 

cafeticultor del lugar donde se compra el café, menor es la información de mercado e 
1 

igual la competencia entre empresas o compradores; como consecuencia, el preCio 
I 

que reciben los productores es menor. Cuando las vras de comunicación son 
I 

adecuadas, las posibilidades de que lleguen compradores eumentan. En zonas 
I 

al¿jadas como las que existen en Oaxaca, principalmente Putla, Santos Reyes Nopala, 

sk José Batavia, las condiciones son desfavorables. 
I 

i 
Actualmenta, el control de los precios lo tienen las empresas trasnacionaleS quienes 
i 

cada yez controlan más el mercado del café; la raCiante crisis cafetalera produjo una 
, 

disminución de intermediarios y pequeilas empresas, lo cuel provocó la monopolización 
I . , 

de este sector por las tresnacionales. 

I 
I 
I 
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2.1.2 DellNMECAFE al Consejo Mexicano del Café. 

I 
¡DeSde mediados de los sesentas, se da una fuerte participación estatal en la 

cafeticultura mexicana a través del INMECAFE. Este organismo intervenía en el 
, 

finariciamiento. el beneficiado y la comercialización del café; además. de ser el 
I 

responsable de la investigación y desarrollo de la tecnología de producir maquinaria 
I 

industrial, de asegurar el abasto interno a la industria torrefactora e, incluso, de organizar a 
I 

los productores. 

I 
I 

Con el abandono de las cláusulas económicas de la CIC y dentro de la tendencia a la 
I 

desrregularización y privatización de la economía, ellNMECAFE dejó de otorgar créditos a . , 
I 

cuenta de cosecha a los productores en 1990; en ese mismo año, se inició el proceso de 
I 

transferencia de sus instalaciones industriales a las organizaciones de productores. 
I 

Finalr:nente, en enero de 1993, el instituto es liquidado. A la par de está situación, el , 
Gobiémo e instituciones privadas comenzaron a desarrollar programas de ayuda a la 

cafetibultura, entre los que se encuentran los siguientes (Rivera, 1995): 

I . 
I 

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Es el que cubrió, en parte, las funciones , 
de fin~nciamiento que antes realizaba INMECAFE y fue uno de los proyectos productivos 

I 

más importantes otorgado a los cafeticultores. PRONASOL comenzó a trabajar en el 
I 

sector a través del Instituto Nacional Indigenista (INI), desde tinaies de 1969, y se , , 
estableció un Programa de Apoyo a los Productores de Café, en las doce entidades que 

I 
producen el grano, en donde se formaron Comités de Solidaridad. Para que se les diera 

apoyol a los productores hubo dos características normativas básicas: 
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1. Los recursos se debian destinar a los productores considerados en extrema pObreza 
¡ 

(con dos hectáreas) y, en algunos casos, a las organizaciones cafetfcolas locales y 

~egiOnales que garantizaran transparencia en el uso de los recursos. 

2. ~os recursos serían recuperables en los plazos o períOdOS de tiempo que la naturaleza 
I -~ 
del programa requiriera y, con ello, garantizar un Fondo Revolvente de Solidaridad de 
I 

los beneficiarios. Así, se construyeron más de tres mil Comités Locales de Solidaridad, 
I 

~demás de atender a algunas organizaciones locales y regiones. 
I 
I 
, 

I 

Fideicomiso del Café (FIDECAFE). Fue uno de los instrumentos financieros con los que el 
I 
I 

sector cafetero contó. Se fonmó a partir de las aportaciones que los productores de café 
I 

hicieron entre las cosechas de los años 1982-83 a 1986-87. Constituido en 1988, Su I . 
objetivo era destinar recursos a aquellos proyectos, programas y actividades necesarios y 

I 
I 

prioritarios para el desarrollo y el mejoramiento de la cafeticultura, que propiciaron la 
I 

mej~ria de los niveles socioeconómicos de los productores de café. Este Fideicomiso 
1 

ayudó a pequeños, medianos y grandes productores durante la crisis (ibid) .. 

BANRURAL. Fue otro oferente de financiamiento del sector cafetero, ya que concedió 
'1 

créditos de avío para la producción. En el ciclo 1990-91 otorgó créditos por 51 mil millones 

de pesos, para 70 mil 647 hectáreas. Esto representó el 184% de la superficie de los 
1 

productores con más de dos hectáreas y menos de diez; más del 80% de los productores 
I , 

de e.ste rango quedaron con financiamiento. 
1 

1 , 
I 

Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultora (FIRA). Éste otorgó recursos y tuvo la 
I 

finalidad de apoyar y fortalecer los sistemas de producción, comercialización y 

orgahización cafetalera nacional. La cadena productiva del café representó una actividad 
1 
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I 

I 

que :siempre recibió apoyos crediticios del FIRA, a través de la banca de primer orden. 

I 
I 

; En julio de 1989 quedaron sin efecto las cláusulas económicas del Convenio 
I 

Internacional del Café; esto significó la liberación del mercado mundial, lo que pennitió a 
I 

México la venta de reservas acumuladas. Sin embargo, después de dicha situación se 
I • 

sufrió una caída vertiginosa del precio que redundó en pérdidas importantes para la 
I 
I 

mayoría de los productores y comercializadores. Además, dentro de esta crisis se suscitó 
I . 

una :helada hacia finales de 1989, que destruyó alrededor del 26% de los cafetales del 

país~ sobre todo en la Sierra Norte de Puebla y en las Huastecas Hidalguenses y 
I 

Potasina, lo que, repercutió en el nivel de crédito para todos los estados productores 
I 
I 

(Godinez, 1997) Así, la producción decreció a partir del ciclo 1987-88. 
I 

, 
I 

I En general, el sector cafetalero tuvo que sufrir tres hechos de enormes 

consecuencias: la politica de estabilización económica, la ruptura de las cláusulas 
I 

ecorlómicas de la Organización Internacional del Café, en julio de 1989, y la 
, 

reestructuración del INMECAFE y su retiro de las funciones de financiamiento, acopio y , 
comercialización. Las consecuencias de ·estos factores sobre los ingresos de los 

i 
productores fueron graves. En este lapso de tiempo el precio del grano disminuyó en más 

, 
de un 60% (Rivera, op. cit.). 

I . 

I 

I 

':Frente a esta situación La politica de desrregularización económica pennaneció 
I 

invar,iable durante el período 1989-90, momentos en el cual la SECOFI eliminó el penniso 

previo a las exportaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reguló los 
! 

trámites aduanales y el Comité Técnico del INMECAFE eliminó el precio mínimo al campo, 

los r~uentos de existencias y la obligación del abasto interno (Godinez, op. cit.) 
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La respuesta gubernamental a este problema fue un apoyo financiero para el 

FIDECAFE (Fideicomiso del Café) en el ciclo 1989-90 para que aunado con sus recursos 
I 

insttumentara junto con el BANCOMEXT el Programa Financiero al Café de Exportación 
I 

orientado ha exportar recursos crediticios a las organizaciones de sectores sociales y a , . 

I 
pequeños productores. Las evaluaciones adjudicaron al programa un alto índice de 

I 
cart,eras vencidas (ibid). 

Para la cosecha de 1990-91 se instrumentó un programa similar, y a su vez se 

estableció las reglas de operación de créditos utilizadas por las sociedades nacionales , 
de Crédito. Además, el Instituto Nacional Indigenista (INI) elaboró el Programa de Apoyo a 

I 
los productores de café con recursos del PRONASOL. Se intentó suplir al INMECAFE, con 

I 
beneficios a los cafeticultores marginales del sector social: El apoyo consistió en un 

crédito para la fertilización y limpia de cafetales, y otro para el corte de café (ibid). 
I 
I 

: La persistencia de la tendencia a la baja de los precios internacionales del grano 

neutralizó los efectos positivos que .se esperaban. Ante la presión ejercida por los 
I 

cafeticultores, el gobierno decidió la reestructuración de carteras vencidas con el propósito 
: 

de reincorporar a los productores y exportadores deudores al sistema de crediticio 
I 

nacional. , 
.1 , 

1 

i Para los productores con capacidad económica se les aprobó con el otorgamiento de 

finariciamientos de divisas para que la banca comercial o BANRURAL, reestructurara sus 
1 

créditos a un plazo de hasta ocho años. Para los beneficiadores, industrializadores y 

comercializado res del café BANCOMEXT ofreció comprarles las carteras vencidas que 
I 

tení~n con la banca comercial con la reestructuración de la deuda anterior al ciclo 1989-90 
I 

en dos secciones: una fue la que el banco estimó que el deudor tuviera la capacidad para 
I 
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pagar a plazos máximo de ocho años, con base en los precios Y los márgenes que 
I 

exísiían en el momento; o1ra se documento en un plazo máximo de diez años, su , 
posÜ¡aidad de pago dependió de la recuperación del mercado del café (ibid). 

, 

I Así, la ideología del 5bre comercio resultó un mala medida, ya que, no funcionó como 
I 

motor del desarrollo, y los cálculos de los funcionarios mexicanos sobre el 
i 

comportamiento de los precios fueron erróneas al suponer que no bajarían. 

lA raíz de lo anterior, se dio una tendencia sostenida a la baja de los precios, que 
I 

duraron hasta abril de 1994. De esta manera, la cafeticultura mexicana pasó de un auge 
I 
I 

com~1 a enfrentar la peor aisis del siglo XX; lo cual, se reflejó en el abandono de los 

caletales, descapitalización de productores, cartera vencida, la emigración y en la baja en 
i 

el nivel de vida en zonas cafetaleras (Rivera, op. cit. J. 

IActualmente, la organización que está encargada de la comercialización y programas 
i 

de aPoYo a cafeticultores es el Consejo Mexicano del Café (CMC). Éste se conforma por 
I 

una ~6n civil constituida fonnalmente el 28 de junio de 1993 e integrada por: 

1. Las $eCrelarios de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Hacienda y Crédito 
I , 

Público; Comercio y Fomento Industrial y Desarrollo Social. 

\ 
, 

I 

2. Las gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Nayaril, Guerrero, Hidalgo, 

SSn Luis Potosí, Colima, Jalisco, Tabasco y Ouerélaro. 

3. Los titulares del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C.; Banco Nacional de Comercio , . 

Exterior, Fideicomisos instituidos en relación a la agricultura (FIRA-B8nco de México); , 
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~ Nacional Campesina; Coag¡eso Agrario Pem_lte, Unión Naciollal 

de Produdores de Café de la C.N.C.; Confederaá6n Nacional de PlClpwlaJios Rurales 
1 

(CNPR); Unión Nacional de Productores de Café de la CNPR; COllfede.acilln Mexicalla 

de Productores de Café; Asociación Mexicana de Exportadores de Café, AC.; , 
AsoriaciOO Nacional de la Industria del Café AC. y Sea:i6n XX de TOSIadores Y Molinos 

I 

de Café de la Cámara Nacional de la IndUSlria de la Transformación. 
I 

I Su objeto general es diseñar y proponer poIiticas de fomento a la pioc!uctividad Y 
I 

modernización de este tipo de economia, asi como la promoción del café mexicano en el 
i 

mercado nacional e internacional, con su participación en toda clase· de foros, 

orgailizaciones y asociaciones nacionales e internacionales relacionadas con el café. 
I 

I Los órganos con que cuenla el CMC son: una asamblea general , que es su órgano , 
de g~iemo, presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y 

conformada por los titulares antes mencionados; el comité ejecutivo, integrado por 

representantes de cada uno de los asociados, cuya función principal es el diseño y 

evalUación de politica; y por último el presidente ejecutivo, quien tiene a su cargo la 
I 

dirección y coordinación del consejo, además, tiene las facultad de representación del 

mismo. 

Sus funciones son: promover y. coordinar la colaboración de los sedores público, 

socia, y privado en la materia, además propiciar el desarrollo y ejecución de programas 

nacionales y regionales de producción, beneficio, industrialización, comercialización y 
I 

I 

exportación del café mexicano, para hacerlo competitivo en los mercados nacional e 

internacional. Asimismo, desarrolla los estudios, encuestas, evaluaciones y actividades, 

en general, conducentes al cumplimiento de su objeto, celebra los actos, convenios y , 
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contratos que resulten necesarios. y expide los certificados de origen válidos. en los 

. tém.inos de las disposiciones aplicables. 

, Dentro de sus principales actividades está la de constituir la instancia de 
I 

coo!dinación entre las dependencias. entidades federales y estatales Y las organizaciones 
, 

sociales Y privadas a nivel nacional, para el análisis Y definición de las. acciones a realiplr 

en la materia; prepara los programas orientados al desarrollo integral de la cafeticultura 

me,?cana; coordina e instrumenta los programas y acciones del Gobierno Federal en 

mat!!ria de café; funge como instancia general de coordinación de los Consejos Estatales 

del Gafé y equivalentes; participa, en representación de México. en los foros de las 

diferentes organizaciones internacionales del café; lleva a cabo congresos. encuentros y 
I 

reuniones a nivel nacional. para el análisis de ternas específicos y concertación de las 
I 

estrategias y acciones correspondientes, y asesora y apoya a los integrantes de la cadena , 
cafetalera nacional. para la adeaJada atención y solución de sus asuntos. 

I Las organizaciones nacionales de productores que concurren al seno del Consejo 

Mexicano del Café son: 

CNC - Confederación Nacional Campesina. 

CNPR - Confederación Nacional de Propietarios. 

CIOAC-UNCAFAECSA - Central Independiente de Obreros Agrícolas Y Campesinos; Unión 

Naci?nal de Crédito Agropecuario. Forestal y Agroindustrial de Ejidatarios. Comuneros y 

Peqúeños Propietarios Minifundistas, SA de C.V. 

UGOCP- Unión General Obrera. Campesina y Popular. 
, 

CNOC - Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras. 

cee - Central Campesina Cardenista. , . 
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, 

UNPC-CNC - Unión Nacional de, Productores de Café; Confedemción Nacional 

Ca!Dpesina. 
, 

UNTA - Unión Nacional de TraI)ajado "es. 
I 

~ - Co.tfedeilj(;j{j¡¡ AgJarista Mexicana. 

CCI - Central Campesina Independiente. 

CODUC - Coordinación de Organizaciones DenOÓCiatas Y Campesinas. AC. 

UGOCM - Unión General de Obreros Y Campesilios de México. 
, 

UNORCA - Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas Autónomas. 

Debido a la importancia de mantener una coopeiación conslante en el CORieIcio 

internacional del café, México es miembro de la Organización Internacional el Café desde 
I 

su fundación en 1962 , después de lo rual se suscnbió de igual forma a los Conw!nios de 
I 

1968, 1976, 1983 y, por último, al más recielile que fue en el año de 1994, mn dwaci6n de 

cinco años. 

'Asimismo, y en consideración de la importaricia fundamental que los aspectos , 

lecnOIógicos y científicos tienen en la producción e industrialización del café, tanto como la 

n~dad de mantener una capacitación constanle en maleria de comercialización y 

sistemas de información relacionados con la cafeticultura, México es miembro del Instituto 
I 

Interamericano de Coopereci6n para la Agricultura (UCA) de la Organización de Estados 
, 

Americanos (OEA), que promueve el PROMECAFE, que es un Programa Cooperativo 

Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura, con sede en 

Guatemala (Consejo Mexicano del Café). 

! El Consejo Mexicano del Café tiene definidas cinco metas, las cuales están dentro , 
del Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000 (ASERCA; 1997): 

~, 

I 
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1. Mejoramiento y renovación de cafetales en una superficie de hasta 338 mil hectáreas 
I 

elegibles en las zonas donde se produce café de calidad altamente competitiva. 

2. S,ustitución de cafetales, mediante el impulso del reemplazo de cafetales por otros 

cultivos, en 107 mil hectáreas de productividad muy reducida, por estar en zonas 

marginales. , 

3. Fortalecimiento de campañas contra la broca, roya y otras enfermedades, mediante un 

m,anejo integrado de control y erradicación de plagas y enfermedades, de tal forma que 

permita abatir los daños a 246 mil hectáreas. 
I 

4. M'odernización tecnológica del beneficiado húmedo. 

I 
5. G~neración, adaptación y transferencia de tecnología, con el establecimiento de 1500 

mP<lulos de demostración y validación de ésta. 

2.2 La base físíográfíca de los estados cafetaleros. 

La súperficie con cafetos en el país representa 3.2% de la tierra sembrada y 0.39% del 

territorio mexicano (Regalado; op. citl. Las regiones cafetaleras se concentran en cuatro , 
zona~: las vertientes del Golfo de México y del Océano Pacífico, las zonas Centro-Norte y 

I 
SoconuscO de Chiapas, en el sureste mexicano. Abarcan 398 municipios en doce estados 

prod~ctores (figura 11 l. 

I 

La zona de la vertiente del Golfo de México comprende las regiones de mayor 

prod~cción en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca en la parte colindante 
I 
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con Veracruz. Los estados que abarca la vertiente del Océano Pacífico son: Michoacán, 

Gue·rrero, Oaxaca y Chiap'as y los de menor superficie dedicada al cultivo de café son: 

Nayarit Jalisco y Colima. La zona centro-norte de Chiapas está ubicada en los limites de 

Oaxaca, Veracruz y Tabasco. La región del Soconusco se localiza en el nudo montañoso 

del rrismo nombre. 

Filiara 11. México: produceló. promedio estatal de los 
ciclos 1982-83. 1992-93. 
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Fuenta:Elaborado por ~ autor con datos de Regalado, 1996. 

Las características fisico·geográficas que presentan los cultivos cafetaleros en 
, 

Méxic~ son muy variadas, sin embargo, sus promedios son apropiados para el 

crecimiento de éstos (cuadro 10). Las regiones cafetaleras se ubican desde el nivel de 

mar hasta 1500 m.s.n.m. yen latitudes que van de los 14° N a los 24° N. , 
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'En México el microclima que presentan las zonas cafetaleras en baja altitudes, se 

atempera por la latitud. Este mismo hecho se suscita en Etiopia, en donde los cafetos se 

sitúan en bajas latitudes pero a altitudes elevadas. Además, para un mejor 

aprovechamiento de las zonas bajas se precisa de sombra que regularice las cosechas, 

tamice la luz, reduzca las oscilaciones térmicas e hídricas de suelo y atmósfera. , 

I 
, Cuadro 10. México: variaciones fisico-geográficas en el cultivo de café, 1996. 

Altitud Del nivel del mar hasta 1500 m.s.n.m. 

Temperatura mé'ixima De 21.3"C a 30.6" C. 

Temperatura minima Entre 10"C y 19.9" C. 

Temperatura media promedio Varia de 17.5"C a 25.3"C. 

P-;:-ecipitaci6n pluvial 1,077 mm. 
promedio mínima 

Precipitación pluvial 5,075 mm. 
promedio máxima 

Precipitación pluvial media 2,280 mm. 

Balance hídrico En general, la precipitación es 
abundante con excepción de Guerrero y 
Nayarit. 

Insolación efectiva De 4.9 y 5.2 horas diarias para el 
Soconusco, Chiapas y Coatepec, 

Veracruz respectivamente. 

Fuente: Regalado, 1996. 

El factor temperatura en el agro cafetalero mexicano se considera como aceptable 

para el cultivo. La máxima promedio sobrepasa los 30"C (30.S·C); sin embargo, aunada a 

la humedad atmosférica, el cafeto no se ve afectado por el marchitamiento que ocurre si 
I 

se exceden los 30·C. La minima promedio no es menor a 10·C, lo que elimina heladas y, 

por consiguiente, la muerte de los tejidos foliares y de los brotes. 

En promedio, la precipitación pluvial se ubica alrededor de los 2,280 mm anuales, 

cuando el requerimiento minimo es de 1500 mm, esto produce un abastecimiento eficaz 

65 



al cafeto. Si las cifras fueran inferiores a 800 mm anuales, aún bien repartidas en el año, 

el cultivo se mostraría aleatorio y la producción fluctuante. En las zonas cafetaleras de 

México no acontece este fenómeno, ya que la mínima promedio registrada es de 1077 mm 

anu~les. La temporada donde la lluvia es escasa coincide con la época de cosecha, que 

son los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, lo cual ayuda al cafeto en la emisión 

de y!3mas florales, cuando se encuentra en letargo. 

: En relación con los suelos, la mayoría de las regiones cafetaleras de México se 

ubican en tierras de origen volcánico y, en menor medida, en las desarrolladas sobre 

mat~rial sedimentario. De acuerdo con la clasificación FAO-UNESCO, las cuatro unidades 

de s~elos y su participación respecto a la superficie cafetalera nacional son: luvisoles 

(52%), rendzinas (14%), ferrosoles(12%) y regosoles (11%). La ubicación de los cafetales 

mexicanos es predominante en terrenos con topografía accidentada, lo que implica una 

alta susceptibilidad de los mismos a la erosión. 

Con lo anterior se puede visualizar que las regiones cafetaleras nacionales son 
I 

aprol?iadas para el cultivo de este grano, sin embargo, los pequeños cafeticultores no 

cuentan con los recursos industriales e insumos necesario para la obtención de mayores 

ganancias en el mercado del aromático. 

Una alternativa en el agro cafetalero mexicano es incidir más en la producción del , 
café orgánico, a través, del apoyo de las organizaciones y fideicomisos del ramo, para la 

obtenCión de la certificación de este grano y así su mejor cotización en el mercado. 
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Notas. 

Los ~ipos de café son: cereza, el fruto recién cortado; capulin. la cereza secada al aire; pergamino, 
cuando ambos se han despulpado, fermentado, lavado y secado. El café verde u oro se obtiene al 
remover la película seca (el pergamino que recubre el grano). Además está el café tostado y molido así 
como

l 
el soluble y la cafeína en gre~a. 
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CaPItulo 3. Las condiciones geogréflcas de 111 economia cafetalera en el municipio 

de Chlcomuselo, Chiapas. 

La elección de este municipio como región de estudio se debe a la existencia de 

conocimientos previos sobre él por parte del investigador, además de las facilidades 
I . . 

sociales que se tienen para el acceso al ámbito propio de la población cafeticultora. Por 

otra·lparta. esta zona presenta caracteristicas 'f problemas semejantes a los que existen 
I 

dentro de cualquier sociedad caficultora aún de las que pertenecen a la región del 

socohusco. Chiapas, ya que las condiciones de las familias cafeticultoras son similares. 

\ 
\" 1 Las caracteñstlcas fisieo-geográfleas del territorio. 

El municipio de ChiCOmuselo se localiza en el sur del estado de Chiapas (figura 12), 

comp~ende dos unidades fisiográficas del pals, una parte corresponde a la depresión 
I 

Central de Chiapas y otra 11 la subprovincia que pertenece a las Sierras del Sur de 

Chiap~s (figura 13). 

La zona de la depresión se ubica a una alt~ud de 600 m.s.n.m. (figura 14) con un 

clima Jemicálido, que se caracteriza por reportar una temperatura promedio anual de 24· 

eenUg~dOS (figura 15) y una precipitación pluvial que oscila alrededor de los 1500 mm 

anualet Por su parte la región que corresponde a la subprovincia de las Sierres Sur de 

Chiapa~ alcanza una altitud de 1200 m.s.n.m., con una temperatura media de 22· 

centlg~dOS y una precipitación pluvial que varIa de los 2000 a los 3000 mm anuales. La 
1 

porción ide Chicomuselo que corresponde a esta subprovincia es la de mayor relevancia 

para la presente investigación, ya que sobre ella. se asienta la totalidad de los cultivos de 

café de leste municipio. 
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I Con lo anterior se deduce que Chicomuselo se sitúa a una altitud favorable para el 

creCimiento del cafeto. Otra circunstancia que alienta su cultivo es la ubicación latitudinal 

del ~uniciPio, el cual es de 15° 45· latitud norte (cabecera municipal), es decir, en la franja 
I 

tropical. 

la temperatura más baja registrada en el municipio durante el año de 1994 fue de 

20° centígrados en el mes de enero y la máxima se ubicó en los 24.9° centígrados en 

mayb del mismo año (INEGI, 1996). Estas condiciones son adecuadas para el cultivo del 

café) de tal forma que los riesgos de heladas y daños a los brotes o a las yemas foliares 
I 

quedan descartadas de manera total (figura 16). I . 
I 
la lluvia dentro del municipio se caracteriza por ser propicia para el crecimiento del 

cafet~. Entre los años de 1966 a 1994 la precipitación pluvial más baja registrada fue de 

127615 mm y para el año más lluvioso la cifra fue de 2643.4 mm. Esto representó un 

prombdio 2078.8 mm anuales (lbic!), los cuales son suficientes para la vegetación del 
I 

Cafete!.. la época de estiaje se presenta durante los meses de diciembre, enero, febrero y 

marz¿, lapso en el cual se realiza la cosecha de café (figura 17). 

I 
los cultivos en este municipio no precisan de ningún tipo de sombra en especial, 

sólo l emplea la proporcionada por el chalum, árbol endémico del sureste de México y 
I 

Guatemala. Su nombre científICO es inga micheliana hanns, es una especie de cuajinicuil 

(el nO~bre es de origen nahua, árbol hasta de 15 metros de alto con las hojas alternas, 
I 

comP'lestas de cinco a siete pares de hojuelas o blongas medianas y eje aliado entre 

\ 
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Chlcomuselo, 1998. _______ _ 

~-~,------~- ----------~ 

Fuente: elaborado con base en datos dO' MGI. 1996. 

:.... .f__ II __ ~_ 

'[stado da Chiapas. 

11""-

15· ... 

U"'- Municipio de Chltomul.lo ,rlr 'Z'I1' 

'ocollflHlngl )..._ .. 
' .... 'JIIII 

I-
J ~ L. 

" \,,,< ''''''llutl ,.J ... ~ -.... 

11 ... • 

; " 
\r~,_... II [antDl'1ll. t " 
.r (_...... /'';~''./ 

I } 0'0 ,. -".'" : , 
\ '; 

1'5'45' '( 

""'lit l.] 
Con. , 

".'. 
.... ;r .. 

\ 
\', .... ~ .. 

IS'4r 

n ... ,. 

'" -L....!' 

• •••••• 

15""-

II'.r 
... -..... 

SWt .... 

'Z'SS' 

:J .. .,.'\' ..... 
'Z'IT .rll' ,TIñbllm 



ea"~5t 

16°00' 

1, 
t::' ._ .... . . r ,..'-

.' 
! 
\ 

, 
¡ 

\ 
\ , 

" 
" 

". 
) 

15°45' \, 

15°40' 

Rng.IR~ 
Corzoo, 

I 

92'17' 92°~11,--' ________ _ 

Flgura-13.-Chlcomu_selo:-reglones flslográflcas, 1996 . 

. ""\.., 
SocDlt."up i~'. '-', 
"- ._· ... ·evoa.al; 
,-1 R ••• I o I / 

i '. TZlmo~ 
, , '.. .... la Trlnltlrl. 
o ........ • ... 

,.; DIscontInuIdad. .... 1 
• NuH.lnMlrlCI ,. 
, • Depresión central . i 
\ ... de ChIapas 
• ... : [1 a.tzu , 

16'00' 

,.. .... ' . 
._.-.... LaConc:onUa I ", .. ,: ... . \ .. 

Elementos geográficos de 
referencia. 

• 

- ........ , ..... .1 • .1 • .. , _n. IrKfII I 
Subprovtncia. J 

Sierras del sur 
de Chiapas 

anl6ft 'aDMltlt. .............. 

'11 '.re, • 
_lo 

T 

... -.,' 
" . - . .". • - • mt.pee 

Escala gréfica 
Kil6metros 

• 
\ 

.' 
• Asentamientos humanos . 

• Cabecera municipal. 

• Otra. localidades. 

• Base natural • 
_ Rro 

- - Llmn •• flslogÍllflcos. 

• Infraestructura vial 15°45' 
Cerretera 

• • • Brecha 

• LImites polftlco administrativos 
_ • _ Municipal 

15°40' 

92°35' 9 ? ~ ~ ~ 1!l 92"17' 92°11' 
Fuente: reatizado con base en INEGI.1996. 



92'35' 92'17' 92'11~1~' ___________ __ 

16'00' 

....... r,. 

Figura 14, Chlc:omuselo: orografla, 1996, 
"\ 

SocOftanan"" .,' .... ~ • .. ,. " 
._ ...... taNn. o, ; 

~I ..... " TZlmal/ la Trtnltarla , , 

J '- .', --..,. .... 
" ,.. ...... rtc. , .... ~ 

; -
\ " ~ -.... .- . La Concordia ~ : 

. ,.. .... , : 
08&11:" , 'NDdIco' M.,. • . ._ ..... . ',- .... .. , 

I 
" 0_. ,. 

! 
\ 
\ 

15'45' 

15'40' 

\ , 
'~ ...... 

"'. 
J 

\ 
Onge'O. i 
Corzao I 

\ 
\ 
Z 

• 
...... lIIlMPbt. 

• Ml¡m .a_b 

\'y'-'-' 

I "'1,,,: 
, " .1 ' ," 

" 

• 
NulDI '''.r.U. _ 1000, m~, , ~ '" " ~,., 

Frontera . 
ComalIP. 

Clalca.:.: .. , , , 
tbA~- "V"" 

r~ctn 1:'"'".. ! ....,r. ',1 

,~.. j'\' ',,'" . ' ._\',J ..... ".,. 
.... .".. .,.."....- BeUa 

_ ,11 DI,ta 

Slltapae 

92°35' Fuente: reatlzado con base en INEGI,1996. 92'17' 92'11' 

16'00' 

Elementos geográncos 
de referencia 

- Asentamientos humanos 
• Cabecera municipal 
• Otras localidades 

- Base natural 
Curva de nivel 

15'45' 

15'40' 

Escala gráfica 
Kilómetros 

O Z 4 6 8 10 , , , , , , 



I 
92'35' 

16°00' 

I 

! 
\ 

, 

'-, 

". 

~BI R ..... 

I 
92*17' 

Figura 15. Chicomuselo: clim!l~._l2.9_6._ 
--_.~-

.. '\ -'-
". 

" 
". 

Sacoltlllnan ,-
~ '] ...... ... 

. 
I I 

.; .... 
'mO 

(1 .Ila! 

i 
,. 

"'\i. \ . '. 
. -...... . 

.- . .- , • la ContonUa ,.' . 
..... -..... l ," ' ' . ~. J~ r '1, -. J 

"""" .... \ 

~¡~,. 
SI.r 

NIIIIUI lil'1lcl. , 
. \ , ...... , 

lJii}iiIIiIer 11 R. 
to '2. 

" .... 
Huu.,, __ . 

. 
, , , 

1 S' 45' 

15'4 

92'35' 

'; 
\ 
! • J . 

ZO I J 1111 1 

\ . 
h. ñore. 

-

"-..... 
"ot. Sme' 

'" ,,, 

'''. ,1\ 
1 . ...... 

" 

'1 i '; .. 
, .. ' 

~'J" ...... -'- ... ~-\~ . . ";' . _.- " 
SlltaPBc • -. 

Dalla 
Ulsta . ( 

Fuente: elabaorado con datos de INEGi, 1996. 
92'17' 

I 
92'11 ' 

92"11 ' 

16'00' 

Elementos geográficos 
de referencia 

- Asentamientos humanos 

• Cabecera municipal 

• Otras localidades 

- Climas. 

ITIIIJ Aw 

§Acm 

Escala gráfica 
Kilómetros 

15'45' 

15'40' 

O 2 4 6 8 10 
• I • • • • 



92'35' 9_2"'~' _____ 92"11'--------- -----

-Figura-16;-Chicomuselo:temperatura anual, 1996, 

16'00' '"'\ 0_." 
; 
" Tzlmol / 

". 1,.,( la Trinitaria 

'" ,\:. ' 
~ --...... 

,'_ J. 
¡,r-- --- '-'-. 

: 
La Concordia 

, 

f-- ,._' ! "~o i ~: " 
\-- '", j "i""~'" ' 
. . 
\ . 

~ •Un6án r,aaul.'1 -.~ 
Nve.,~ HOnItla • 't¡;"---,-._--. . , 

..... --,; --{T---'I 

• 15'45' 
". MlgnI 

Rngel R. ~ 111m'" 
Corzo .r-----

, ' 

;' 
• 

\. MOAt, l'tItdn 
• 1'" l ... , 

" 

. • --:1 t ll'!'" )'\.- .... 1 

\,..... \"J Bella 15"40' 

J ...... -,_o -. ,'" .~.-\ UI.ta 
...... '. ", 

SlItepec -. 

....... 

Ih'; 

" 

'.l. 
51dll 

, " ,,' 
'''' 
~ 

92'35' 
fuente: realizado con base en lNEGt. 1996. 

92'17' 

, 
i 

92"'" 

16·00' 

Elementos geográficos 
de referencia 

- Asentamientos humanos, 
• Cabecera municipal. 
• Otras localidades. 

- Temperatura en ·C, 
L i I I I I 24 

É§20 

Escala gráfica 
Kilómetros 

15'45' 

15'40' 

f! ? ~ ~ ~ 11> 



las hojuelas; llores con los estambres numerosos y largos, blancos; legumbre algo 
! 

tetragonal, larga y angosta cubierta de denso terciopelo amarillento. Es frecuente en las 
I 
I 

selvas altas en especial a lo largo de los ríos), pero con hojas compuestas de tres a 

cuJtro pares de hojuelas más grandes y llores más pequeñas. Es frecuente en las selvas 
I . 

aHas siempre verdes Y es quizás la especie más usada como árbol de sombra del el café 
i 

en la región mencionada (Miranda, 1952). 
I 
I , 
I 

I 

los tipos suelos que se localizan en el Chicomuselo son feozem háplico, combinado 

con, regosol eútrico de textura media. los primeros son muy ricos en materia orgánica y 

pocO profundos, mientras que los segundos son de estructura compactada por lo cual se 

con~ideran como buenos para la actividad agrícola, además de ser fértiles y nutritivos. , 
Derivado de su textura, ambos contienen un alto grado de arcilla, lo cual representa una 

alta I productividad para los cafetos (Regelado,1996). El máximo de pH necesario para este 

tipo de cultivo es de 5.5 y los suelos de los cafetos del municipio presentan un nivel 6, no 

obs\Snte, el desarrollo de los cafetales no se ve afectado debido a las anteriores 

características menCionadas. 

I 
I 

13.2 la dinámica temporal de la economia cafetalera en Chlcomuselo. 

, 

\Chicomuselo es considerado como zona principalmente agricola y, de manera 

complementaria, ganadera. los tres cultivos significativos dentro de la economía del 
1 

. municipio son el maíz, el frijol y el café (figura 18); sin embargo, los dos primeros 

desempeñan un papel distinto al del aromático, en tanto son cultivos anuales, , 
básiCamente de autoconsumo, mientras que el tercero es perenne y llega a 

I 

comJrcializarse en el mercado internacional. 
I 

·1 
I 
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los recursos económicos anuales de los agricultores de este municipio se basan en 
1 

la lcosecha del café, por consiguiente, la participación de este cultivo en la economia del 

municipio es relevante. El crecimiento de las áreas dedicadas a este grano dentro del , 
1 

municipio ha sido constante en los últimos cuarenta años (figura 19), lo cual va aunado al 

irukmento de la producción del mismo. 
1 

, 
'1 

I 

figure 18. Clslco .. aelo: p .. iaci,.,,,,, , ...... actos 
.... íal .... 1994. 

cereza 

Fuente: Elaborado por el autor con base en INEGI. 1994. 

Para los años cincuenta, Chicomuselo contaba con una superficie total de 46,764 
I 

hectá'reas, de las cuales 14,185 eran dedicadas a la actividad agrícola, y el 3.91% de 
1 

estas! últimas eran zonas cafetaleras, con un rendimiento de 0.746 toneladas por 
1 

hectárea. La producción estimada para esta década fue de 415.325 toneladas, con un 
1 

valor de 478, 122 pesos (cuadro 11). 
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Fuente: Elaborado por el autor con base en Sectetaria de Economía. 1950; Secretaria 
de Industria Y ComeR:io.196O; Seaetarfa de Economía, 1970. INEGI, 1990. 

Cuadro 11. Chicomuselo: indicadores agrlcolas, 1950-1990. 

Aftos Superficie Superficie Zonas cafetaleras Producción 
total det agrlcola (hectáreas) cafetalera 
municipio • (hectáreas) (toneladas) 
(hectáreas) 

1950 46764 14185 556 4 
1960 48946 10696 868 578 
1970 64394 13837 1486 2175 
1990 22344 4136 9975 

Fuente: Elabonldo por el autor con base en Secretaria de Economia, 1950; Secretaria de 

Industria y Comercio.196O; Sec:retaria de Economía, 1970 e INEGI, 1990 . 

En el decenio siguiente, la superficie municipal creció un 4.6%, en relación con la 
, 

repo~da en 1950. Las tierras cafetaleras experimentaron un incremento, pero a un ritmo 

más ahelerado, que ascendió al 55.3%; eslo no sucedió en las zonas dedicadas a la , 
agricultura, las cuales ocuparon sólo 10,696 hectáreas, 3489 hectáreas menos que en los 

I 
cincuenta. La producción cafetalera registró un alza de 162.675 loneladas.(39.1%). Asi, su 

I . 
aporte 'al tolal producido por el estado fue de 0.43%. Sin embargo, el rendimiento por 

, 

hec\árb para este decenio fue de 0.665 loneladas; 81 kilogramos menos que en los años 
i 78 



, 

ESU 'lISIS 
SAUa DE LA "' DElE ilallOTECl 

cinCuenta. Esta situación no afecló al valor de la producción, puesto que alcanzó la cifra de 
1 

1,132,878 pesos lo que corresponde a un crecimiento del 236.9 % con respecto a los 
, 

añOs cincuenta. 

\ Esta tendencia de aumento siguió el mismo ritmo durante los años setenta. Para ese 
I 

mOl)1ento las tierras de labor ocupaban 13,837.3 hectáreas (un aumento del 29.4%) que 
, 

representaba un 24.5% de la superficie total censada, este incremento no significó la total 
, 

recuperación ante la pérdida sufrida en los sesenta. El cultivo de café abarcó 1,485.9 
\ 

h~reas, lo cual representó un crecimiento del 71.18% con respecto al decenio anterior. 

Sin embargo, en comparación con lo suscitado en los sesenta, este aumento fue tan sólo 

del ~15.8%. La producción se incrementó en un 276%, correspondiente a 1596.819 
I 
, 

toneladas más que en los sesenta, con un rendimiento de 1.46 toneladas por hectárea, , . 

I 
79.51 kilos por arriba de lo estimado para los años sesenta. La participación de 

I 
Chicomuselo dentro de la producción estatal del café se duplicó. 

I 
I 

I 
f'ara los noventa la situación fue contraria a la que se mostró durante los 30 años 
, 

anteriores. Con base, en las estadisticas, de 1970 a 1990, el municipio sufrió una 
1 

reducción territorial del 12.96%. A pesar de esto, las tierras de labor no mostraron la 
I 

mism~ dinámica, debido a la invasión de tierras vírgenes, que sólo tenian pastos como 
I 

vege'llción natural, su extensión llegó a 22,343.8 hectáreas, lo que implicó que a lo largo' 

de veinte años el uso de este tipo de suelo creció 61.47% (8506.5 hectáreas). 
, . 

I 

Chicomuselo a principios de 1990, contaba con 4,135.670 hectáreas dedicadas al 
; 

cultivo del café, que representaban 18.5% de las tierras agricolas. El número de 
I 

plantaciones de cafetos era de 3,686 y su prodUCCión fue de 9,974.982 toneladas, o sea 

un aumento de 7800.163 hectáreas (358.65%) relacionado con lo obtenido en 1970; éste 
I 
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fue el mayor incremento registrado hasta 1990. Tal cambio ascendente se explica por el 
, 

incremento en el número de plantas en producción. El rendimiento cafetalero se ubicó en 

2.41, toneladas/hectáreas, lo que señala que, a partir de los setenta hasta 1990, su 
, 

pr~reso fue de 95 kilogramos. 

: La participación del municipio respecto a la producción estatal de café para esas 

fechks, fue del 1.53%, lo cual representó un alza de 0.67% más que la registrada en 1970. 
, . 
I 

Estas cifras lo ubican sólo por debajo del maíz y frijol, los cuales intervinieron con un 
I 

1.95% Y un 1.57%, respectivamente en dicha producción. , 
, , 
I 

¡Durante el decenio de los sesenta las tierras de labor mostraron un descenso en su 

exte~sión; sin embargo, en los siguientes treinta años su tamaño creció hasta llegar al 

máximo registrado para 1990 (22,343.800 hectáreas). Así, a lo largo de cuarenta años, su 
1 

exparsión fue del 57.51%, superior a la media estatal, que se ubicó en 1.49% durante 

este 'mismo período. 
I 

1 
i 
Chiapas presentó la misma dinámica que Chicomuselo, debido a que, en los 

sese~ta experimento una pérdida de 491,792 hectáreas, sin embargo, para 1970 alcanzó 
, 

un máximo de 1,801,435 hectáreas pero nuevamente en la década de los noventa sufrió 
I I . 

un descenso de 109,244. 009 hectáreas, que representan el 6.06% de su área. 
I 

, 

El crecimiento de las tierras dedicadas al cultivo de café fue constante desde los 
I 

años cincuenta, sólo hubo una baja a nivel municipal en los años sesenta, la cual fue del 
I 

15.6% (140,352.3 hectáreas). Durante los años setenta y ochenta se suscitó el mayor 
I . 

desarrollo, el área se incrementó en 178.4% en las tierras de labor, para llegar a 
I 

4135,670 hectáreas en 1990; esto representó el 78.5% con respecto al crecimiento del 
, I 
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prOpio estado de Chiapas en el mismo periodo. Así, en el transcurso de cuarenta años el 

esPacio cafetalero en Chicomuselo aumento en un 643.9%, lo que lo ubica entre los 

Pri~eros quince municipiós con mayor promedio de unidades de producción de café 

de~tro del estado; en Chiapas, desde los sesenta a los noventa, este ascenso fue tan , 
sólo de 144.75%. 

I 
I 

i 
: La producción del aromático desde los cincuenta ha estado en constante crecimiento 

(f1g'-!ra 20). Durante los años sesenta, ésta tuvo un incremento de 276.26%, con este 

porCentaje se triplicó el crecimiento obtenido por el estado para este período, el cuál se 
" 

ubic:f> en 86.80%. Sin embargo, para 1990, la producción se localizaba en 9974.982 

toneladas, lo que representó un incremento de 358.60%, otra vez por arriba del promedio 
, 

de Chiapas, situado tan sólo en 157.84%; por lo tanto, a nivel municipal se logró duplicar , 
el ri1~O de crecimiento marcado por el estado. El desarrollo de la cosecha del café en 

Chicomuselo, durante cuatro decenios, fue de 2301.72%, seis veces el porcentaje 
I 

alcanZado por el estado (361.68%) de 1950 a 1990. 
I 
i 
El rendimiento de las tierras cafetaleras en Chicomuselo siguió la misma tendencia 

de d8sarro11o que el resto de los indicadores (figura 21), lo que significa que sólo en los 

alias, sesenta se presentó un rezago en su crecimiento, que fue de 0.08 

toneladaslhectáreas con respecto a los años cincuenta. , 

Para los alias subsecuentes este indicador se incrementó hasta llegar en 1990, a 
I 

2.41 toneladaslhectáreas, lo que significa que sin ningún tipo de insumo los cafetales han 
, 

logradh mayores rendimientos, aun por arriba del promedio registrado por el estado en 
, 

este allo, ubicado en 2.30 toneladaslhectáreas. 
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Figura 20. Cllicomuselo: crecí miento de laa tlerraa 
dedlC8daa al cultivo del café. 1950- 1990. 
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Fuente: Elaborado por el autor COn base en Secretaria de Economía. 1950; Secretaria 
de Industria y Comercio,1960; SeCretaría de Economía. 1970 e INEGr, 1990. 
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Figura 21. Chicomuselo: rendimiento cafetalero, 
1950·1990. 
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Fuente: Elaborado por el autor con base en Secretaria de Economla. 1950; Seaetarla 
de Industria y Comercio.1960; Secretaria de Economía, 1970 e INEGI, 1990. 

"La participación del municipio en la economía cafetalera de Chiapas ha aumentado; 

cada ,decenio. a partir de loS años sesenta incrementó su volumen de café. De este modo. 
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p~ra los años sesenta su aporte al total estatal fue del 0.43%, duplicado en 1970 y que 

pa1ra 1990, se situ6 en 1.53%. 

\ . 

¡ El conjunto de los anteriores indicadores muestra una tendencia de crecimiento de la 

economía cafetalera de Chícomuselo a partir de la década de los años sesenta, aún por 
I 

encima del promedio estatal. Sín embargo, esta mejoría en la economía no se refleja en el 

bie1nestar socíoecon6mico de los productores, a consecuencia de los problemas que 

prekenta la situaci6n cafetalera a nivel nacional. 

\ . 

3.3 los problemas soclo-econ6mlcos de los productores del café. 

El desarrollo de este subcapítulo se basa en los resultados derivados del trabajo de 

investigaci6n realizado entre los cafeticultores de Chicomuselo, Chiapas, durante la 

PriJera recolecci6n de café de 1998 (por lo general, se realizan dos cosechas, esto está 

rela¿ionado con la madurez del grano). 

\ 
¡.para lo anterior se elaboró una encuesta que consta de tres secciones: en la 

primera, se señalan los datos generales del encuestado; la segunda trata sobre las 
1 

condiciones socioecon6micas del cafeticultor y, en la última, se indican las características 

del p1roceso econ6mico del café (anexo). 

\ 
La zona de estudio es de difícil acceso, ejemplo de ello es el recorrido que se realizó 
I 
I 

para la aplicaci6n de las encuestas, lo que implic6 doce horas desde Jaltenango la Paz 

hastalla cabecera municipal de Chicomuselo, con dos transbordos principales, el primero 
I . 

fue un viaje en lancha de la zona llamada embarcadero a la localidad de Rizo de Oro y, el 

SegUn1dO fue en autobús de la últíma colonia hacia Chicomuselo. . 
I 

83 



I 
Debido a que las únicas vías de comunicación que existen entre la cabecera 
i 

muniCipal y el resto de las localidades son terracerías, y el casi inexistente transporte entre 
I . 

ellas (al día sólo se realiza un viaje de la cabecera municipal a las diferentes localidades y 
1 
1 

en pr,omedio estos duran cuatro horas, pero en ocasiones no se encuentran camiones 
I 

que vayan de las colonias cafetaleras al centro de Chicomuselo), se condicionó que la 
I 

aplicación de las encuestas se realizara afuera de las distintas bodegas de café. De esta 
i . 

manera, se abarcó un mayor número de ranchos cafetaleros y se obtuvo una mayor 
, 

I 
diversidad de información. 

I 
0tros factores que influyeron en el trabajo de campo fueron: la desconfianza de los 

cafeti6ultores y de los propietarios de las bodegas de café para contestar la encuesta. 

Dentrb del primer grupo, en promedio uno de cada tres, se negó o no terminó de 

reSPO?der a las preguntas realizadas, además, de la utilización de términos regionales 

por ejemplo, cuando se les cuestionó sobre la ingesta de cereales, los cafeticultores lo 

relacidnaron con el frijol o el maíz y por último, cuando se indagó sobre el tamaño de sus 
i 

cultivos ellos contestaron en la medida métrica de cuerdas (una hectárea es igual a 16 

cUerd~S). Con respecto, a las bodegas de café sólo se obtuvo una encuesta de un total de 
1 

seis requeridas, siempre pusieron pretextos al momento de aplicarla (anexo). 

1 

I 
Lo anterior explica, de manera general, la dinámica social que aconteció en torno al 

trabajoi directo. 

3.3.1 Las particularidades del medio familiar. 

I 

EI¡ estado civil de los. cafeticultores encuestados sólo se engloba en dos grupos 
, 

(figura 22); el primero de ellos está conformado por los casados, quienes representan el 
! 
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i 
81o¡.; de la población total, su edad promedio es de cuarenta años (figura 23). El segundo , . 

I 
está compuesto por los solteros con edades que oscilan entre los veinte y veinticinco 

I 

afias. Los casados son los poseedores de los ranchos cafetaleros más grandes, esto se 
I 
I 

debe a que tienen los medios económicos para adquirir más hectáreas y los jóvenes no 
I 

cuen.tan con el dinero para poder comprar más zonas cafetaleras ya que son cafeticultores 
I 

nuevos. 
I 
I , 
I 

1 
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I 
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Figura 23. OIicomuselo: estado civil de los 
cafeticultores. 1998. 

Fuente: encuestas; Chicomuselo. Chiapas. 1996. 

El nivel escolar de los productores de café no tiene ninguna relaci6n directa ni con la 

edad ni con el estado civil, ya que las cifras muestran que la poblaci6n que tiene el grado 
, 

de estudios más alto (preparatoria) son los jóvenes ya desposados (figura 24), quienes , 
I 

repr,,!sentan el 8% de los cafeticultores casados y, al mismo tiempo, es en este último 

grupo donde se encuentran los niveles más bajos de preparaci6n, el 77% de ellos s610 
I 

curs6 la primaria. El nivel escolar de los solteros es bajo, pues sólo cursaron la primaria . 
. I 

En ~rrespondencia, el 81% del total de los encuestados asisti6 a la primaria, el 13% a la 
i 

secundaria y el 6% a la preparatoria (figura 25). 

I 
Con respecto al tamaño de la familia de un cafeticultor, en general tiende a ser 
, 

grande, ya que el 77% de los hogares constan con cinco o más hijos (figura 26); es en 
i 

estos Ihogares donde el jefe de la familia cuenta con un nivel bajo de escolaridad. En 

cambib, los padres j6venes que pos~en una educación más amplia s610 tienen dos o tres 

hijos Como máximo; sin embargo, esto no es garantia de que en un futuro pr6ximo su 
I 

familia; no se amplie ya que llevan poco tiempo de casados. En la región norte se localizan 
, . 

las familias con más número de integrantes, el 63.6% de los hogares ubicados en esta , 
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z?na están conformados por más de cinco personas, en la región sur esta variable se 

presenta de forma heterogénea, sin ninguna tendencia marcada (figura 27). , 
, 

192"35' 92"17' 92"11' 
I Figura 24. Chicomuselo: niuel escolar del cafeticultDr, 1998. 
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¡El nivel escolar de los jóvenes es más aHo en comparación con el de sus padres; el 
, 

61.5% de los hijos de los cafeticultores cuenta con la primaria (figura 28). Sin embargo, 
I 

está población está compuesta por niños menores de doce años que corresponde a la 

edad'de los estudiantes de este nivel y, si se continua la tendencia que se muestra en 
I 

estosl momentos entre los adolescentes, en un futuro próximo esta población ingresará a 
I 

la secundaria. 
I 
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FigoJ'"a 25. Cbicomoselo: Divel educativo de los 
cafetlcolto ........ 1998. 
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Fuente: encuestas; Chicomuseto, Chiapas, 1998. 
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Figura 26. Oücomuselo: número de hijos por familia 
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Figura 2.7. Chicomuselo: número de hijos por familia, 1998. 
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El 23% de la población estudiantil cursó o asiste a la secundaria, este porcentaje 
I 

aumentó en un 6.4% con respecto a la generación de sus padres, lo cual demuestra que 

el nivel escolar está en incremento y se corrobora con el número de estudiantes que 
I 

asisten actualmente a la preparatoria, el cual está conformado por el 15.5% de los 
I 

jóven~s. Esto representa un incremento del 100% en comparación con el número de 

estudiantes que cursaron este nivel en la época de sus padres. 

1 

Tanto en el norte como en el sur del municipio el nivel educativo más frecuente es la 
, 

primana y, en forma proporcional al número de hogares de cada región, existe el mismo 
I 

porce~taje de estudiantes de secundaria y preparatoria en cada una (figura 29). 
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Figura 28. Chicomuselo: nivel escolar de los hijos de 
cafeticoltorea, 1998. 
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Figura 29. Chicomuselo: niuel escolar de losjóuenes. 1998. 
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El problema que existe en Chicomuselo es el reducido número de profesores que 

laboran a nivel primaria; éstos son 191 para un total de 98 escuelas de lo que se deriva a 

la vez el bajo nivel educativo de los alumnos ya que, en un sólo grupo se unen distintos 
, 

gra,dos escolares y los estudiantes no logran un desempeflo íntegro. 

: Por su parte, los servicios médicos con que cuenta la población caficultora, son 

brindados por el centro de salud y por los médicos particulares. La mayor parte de las 
, 

fam,ilias cafícolas acude a las instituciones públicas (el 69% de la población total; figura 

30).: Sin embargo, para 1995 existían nueve médicos para atender tanto la demanda de los 
, 

caf~ticultores como la del resto de la población del municipio, la cual era de 5652 

usuarios, lo que representa un doctor por cada 628 residentes. Los médicos particulares 
, 

dan ,consulta al resto de las familias caficultoras. El 73% de las familias con nueve o 

men9s integrantes acuden a los servicios de los doctores particulares, mientras que el . , 
60%' de los hogares con más de diez familiares solicitan los servicios del centro médico 

del l]1unicipio. La mayoría de las familias (66%) que requieren la atención de un médico 

partiCular en Chicomuselo se localizan en la región sur del mismo (figura 31). 

Figura 30. OIicomuselo: asistencia de las fami&as 
cafeticultoras a los servicios médicos, 199B. 

• C~ntro d. salud 
e Médico particular 

F~nte: encuestas; Chicomuselo, Chiapas, 1998. 
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La distribución del ingreso que obtienen los cafeIiaJltores. mediante la venta del café. 

es muy ONel'S8; lo más común seria pensar que la mayor partB del dinero se invierte en la 

aUmentaclón. pero no es asi, para el 37% de las familias la comida ocupa el primer lugar 
I 

en la prioridad de los gastos. Esto se dabe, ante todo. a que su a1imentaclón se basa en 

los productos generados por ellos mismos como frijol. maiz y huevo. por lo tanto sus 

gastos son minimos. Asi. en forma general. la compra de comida ocupa el segundo lugar 

(figura 34). 

Figura 34. Ollcoliluse/o: principal liee .id .... a 
cubrir de las familias cafeticuttoras, 1998. 
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Fuente: oncuosto.; Chtcomusolo. Chiapas, 1998. 

8 

En lo que más utilizan sus ingresos los cafeticultores es en la adqUisición de ropa. 
i 

para el 50% da las femilias es la principal necesidad a cubrir y, en el 31% de los hogares. 

es la ~egunda prioridad; esta situaclón se presenta por lo común en familias con menos 

da nu¡¡"e integrantes. 

, 

El tercer rubro en el que los cafeticultores utilizan sus ganancias es la diversión. por 

lo general, disponen de una tercera partB de ellas para salir a divertirse aún dantro del 
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mismo Chicomuselo. En lo concerniente a la educación, los gastos re8Iizados son 
I 

m ínimos puesto que, cerca de la mitad de la población no reaJiza ningún tipo de inversión 

en' ella, y el resto de !as familias sólo usan una quinta parte del dinero obtenido de la venta 
I 

del café. Por su parte, los solleros presentan una línea homogénea en este reglón puesto 

que ninguno de ellos usa su dinero en su instrucción. lo último, en lo cual invierten sus 
I 

ga~ancias es la construcción de su casa o reparación de la misma. 

En la región norte la primera necesidad a cubrir es la alimen!ación, seguida por la 
i 

compra de ropa; el último en sector el que gastan su dinero es en la diversión. Sin 

embargo, en el sur la situación se presenta de manera inversa, el primer renglón se 

asocia con los gastos realizados en la compra de ropa, seguido por los de alimentos; el 
, 

resto de los sectores Se presentan de forma heterogénea (figura 35). , 

3.3.2 la situación de la alimentación. 

, 

, la alimentación de los cafeticultores y su familia es poco variada, lo que consumen, 

en forma general, es el frijol y el maíz. Cuando se les preguntó acerca de la ingesta de los 

cereales en general, la mayorla contestó que lo consumía los sieta días de la semana sin 

embargo, ellos se referían a estas dos gramíneas. 

Para un mejor comprensión de estes variables dividió a la población cafeticultore en 

dos grupos, el primero lo integran familias con descendientes y el segundo sólo los 

solteros. ASi, se obtiene que la ingesta de leche entre las familias con hijos es alta, ya que 

el 46.2% la toma tres días a la semana y el 23% la ingiere diario Y tan sólo el 15.5% de la 

población no la consume (figura 36). los indices más altos de ingesta se relacionan con 

las familias grandes en donde el número de hijos oscila entre cinco y diez, mientras en 
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donde la ingesta es menor a un día por semana el tamailo de la familia es heterogénea, 
I 

ya que el; tamallo de lliI famifia es variable, desde dos hasta ocho rujas. los solteros le 

consumen, en forma general, tode la semana. donde la ¡ngesta es menor a un dla por 

seni~na ef· tamaño de la familia es heterogénea. los solteros la consumen, en forma 

general, toda la semana. 

92"35' 9'2->t7' 9200].1' 
:Figura 35. Chícomuselo: prioridad de los gastos familiares, 1990. 
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flgun 36. Cllicamasalo: ragesta de leelle eatre les 
r.mlli .. cafetieultD ..... 1998. 
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Fuente: encuestas; Chlcomuselo. Chiapas. 1998. 

Se evidencia una diferente distribución geográfica en tomo a esta circunstancia .. Por 

una parte, en la región norte se localizan los indicas más altos de consumo de leche, asi 

como los más bajos, mientras que, en la parte sur del municipio la ingesta de leche es 

homogénea, el 80% de los familias cafetaleras de esta zona la toma tres dias a la 

sema~a (figura 37). 

Otra variable dentro de la alimentación de la población cafeticultora es la ingesta de 

huevo,' en forma general ésta muestra los mismos parámetros que la anterior; el 31% de 

las familias con hijos lo consumen los siete dias de la semana, el 46% lo ingiere tres 

veces por semana y el 8% no lo consume (figura 38). De acuerdo con la distribución 
I 

geográfica, los índices de consumo más altos se localizan en la zona norte, básicamente 

en el noroeste, en donde el 57% de la población en general (inclusive los soHeros) come 

huevo tooa la semana y los hogares están compuestos por lo menos de cinco hijos (figura 

39). En la zona sur la distribución de esta variable es muy heterogénea. el número de dfas 
, 

de consumo de huevo a la semana es fluctuante, desde uno hasta siete. Con respecto al 

grupo cOnformado por los cafeticultores solleros, la iogasta de huevo no es homogénea, 
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aJr lo consumen los siete ellas de la semana y otros Ian sólo uno. 

I 

I 
9%'35" 9Z"1 ,. 9Z"11' 

. I Figura 37. Chlcomuselo: ingesta de leche, 1998. 
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Los cafeticultores consumen poca carne, la mayoria de la población no la ingiere 
I 

más de tres dias a la semana. El 46% de les familias con hijos la come por lo menos , 
ocho veces al mes, el 31% doce días al mes y el 15% menos de dos ocasionas al mes 

1 

(figunJ 40). Esta misma tendencia se muestra en el grupo de los solteros, el consumo de 
I , 

came no sobrepasa los doca dias al mes (67%) y Ian sólo el 33% la come ocho veces al 
1 

mes. Con respecto a la distribución geográfica esta variable se presenta de forma 

he~énea; tanto en el súr como en el norte existen indicas altos y bajos de consumo 

i (figura 141). 
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fl\J8ra 38. Cbicomuoelo: _amo de buevo eDtre las 
familias COIfeticallurea. 1998. 
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Figura 39. Chlcomuselo: ¡ngesta de hueuo, 1998. 
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Figare 40. Cblcomaselo: COD8amo de carne 8utre las 
flImilles cafetlcultDres. 1998. 
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Fuente: encuestas; Chlcomuse1o, Chiapas, 1998. 
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Figura 41. Chicomuselo; ingesta de carne, 1998. 
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Por su parte, la ingesta de cereal presentó una mayor homogeneidad ya que, es uno 

de los alimantos menos consumidos en la dieta de los cafeticultores, tan sólo el 6% de la , 
po~lación total (tantos solteros como casados lo ingiere tres veces a la semana, su 

consumo entre el resto de las familias cafeticultoras es nulo (figura 42). , 

92"35' , 

92"35' 

Escala gnlllca 
"'Al. o 2 4 B 10 km 9~1' 92"11' 

Faeate t!IK'Ueda, 
a.k -Jo, ada_,_. 

Cpmo se aprecia, la alimentación de los cafelicultores no es variada ni del lodo 

nutritiva, puesto que los resultados obtenidos con base en la encuesta, son bajos, sobre 

todo en los hogares con hijos, ya que los solteros presentan una mejor dieta, a excepción 

de la if'llesta de cereal. Una delas bases de esta diferencia es que solteros gastan sólo 

en si mismos los ingresos obtenidos, mientras que los casados tienen que alimentar a. 
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, 

una familia, además del bajo poder adquisitivo con que cuenta un cafeticultor si se toma 

en cOnsideración que el tamallo de sus plantaciones es pequeña y el pnacio del café es 

bajo,' ($131.15 dólares por 60 kilos), lo cual limita más sus ingresos. , 

3.3.3 La infraestructura doméstica. 

~on referencia al tipo de tenencia de la vivienda en que residen los cafeticultores es 

en general, propia (figura 43); lo único que varía es el númaro de habitaciones, sin 

embargo, éstas son pocas ya que no sobrepasan las cuatro piezas. El tamaño de las 

casa~ no tiene ninguna correlación con el número de integrentes de cada femilia, puesto 

que el 62.5% de los hogares cuentan tan sólo con dos habitaciones y el 19% poseen 

cuatro estancias (figura 44), en estos últimos residen tanto solteros como familias con , 

doce integrantes; el estado reporta un promedio de 5.6 individuos por hogar en el 

munidpio mientras que en la región cafetalera este valor es de 6.5 personas. En la región 

norte Se localiza el 83.3% de les casas con tres ó cuatro cuartos, lo que indica que en esta 

zona las construccionas son más grandes (figura 45). 

Tento los hogares de cuatro habitaciones como en el 54% de las casas con tres 

piezas, cuenten con los servicios de ague potable y bailo (figura ~6). Todos los ranchos 
: 

cafetaleros que se ubican en el sur del municipio cuenten con estos servicios de , 
saneamiento contrario a lo que se suscita en la región norte, principalmente en la colonia 

la Uni~, en donde se presenta el mayor número de casas sin agua potable o bailo (figura 

47). 
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, En lo que se refiere a los electrodomésticos existentes en cada una de las casas, 

éstos se presentan de forma variada, en algunas circunstancia no se dispone de alguno 

(12.5% del total de los hogares) y en otros se tiene tanto televisión como radio, estufa y 

refrigerador (31 % de las viviendas; figura 48). Todas las casas con cuatro habitaciones 

poseen, por los menos, tres da estos aparatos eléctricos; el radio y la televisión son los , 
que Se existen de manera general en la mayoria de las casas (en el 69% de ellas), El 50% 

I 

de las casas cuenta con televisión y el 44% con estufa, En las viviendas con tres o menos 

habitaciones, la distribución de los electrodomésticos se manifiesta de forma 
I 

heterogénea, existen hogares que no cuentan con algún aparato o que poseen los cuatro. 
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Con lo anterior, se observa que la posesión de una buena Infraestructura doméstica 

se vincula directamente con las casas con mayor número da habitaciones y no con el 

tamallo de la familia. 

3.4 La comercialización del café. 

Más del 50% de las áreas dedicadas al cultivo del café an Chicomuselo, tienen un 

tamaño promedio que oscila entre cuatro y siete hectáreas, con una productividad da la 

tierra de seis a diecisiete tóneladas/hectárea (figura 49). La fuerza de trabajo en este tipo 

de ranchos está constituida por la misma familia y por cinco o hasta quince trabajadores 
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guatemaltecos, qua inmigran durante la temporada de cosecha a todas las zonas 

cafetaleras de Chiapas, lo que genera un movimiento de trabajo temporal hacia a estas 

regiones como inmigrantes ilegales. Estos trabajadores obtienen un sualdo que oscila de 

$3.8 a $4.9 dólares por cada caja de café que recojan, lo cual da un total de $54.6 a $163.9 

dólares por su labor de recolecci6n; sin embargo, el monto total de sus ingresos depende 

también del tamaño del cafetal y del número de personas empleadas por el patrón. 

,Al mismo tiempo, el estilo de vida de algunas familias cafeticultoras se ve modificada 

por la temporada de recolección del café, éstas emigran a los ranchos cafetaleros, 108 

cuales se encuentran en las regiones altas de las montailas y se establecen ahí durante 

dos meses, este cambio de hogar lo realizan los cafeticultores junto con sus esposas e 

hijos pequeños. Sus hogares aqui se encuentran en condiciones precarias, ya que sólo 

llegan a poseer una cocina de leña y alguna cama, y no cuentan con electricidad. 

El valor de la producción para los cafeticultores es de $655.7 dólares anuales cuando 

su r~ncho es de siete hectáreas y, de $1769.5 dólares para los cafetales de doce 

hectáreas, da los cuales hay qua descontar e! sueldo de los trabajadores guatemattecos y 

el costo del transporte de! café de los ranchos a las bodegas, e! precio es de $2.7 dólares 

por bulto. 

El 19% de los cafetales abarcan una área mayor a siete hectáreas, en los que la 

productividad de la tierra es de dos a quince toneladas/hectárea, con un número de 

trabajadores guatemaltecos que f1uctua entre dos y quince personas, y el valor de sus 

producción sobrepasa los $1789.5 dólares anuales. 
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El 13% de los cafetales consta tan sólo de una hectárea, por lo general son tierras de 

jóvenes solteros que comienzan a desenvolverse como cafeticultor, la productividad de 

sus tierras no es mayor a cuatro toneladaslhectárea. A pesar de que su propiedad es 

pequeña, brinda trabajo a dos o hasta cincos recolectores; como consecuencia de lo 

anterior el valor de su producción no excede los $546.4 dólares . 

. Antes de vender el calé a los centro de acopio, los cafeticultores lo limpian en una 

despulpadora manual (figura 50) y después, lo ponen a secar en los patios de sus 

ran~hos. En las bodegas se continua con el mismo tipo de secado, a excepción, de una 

en donde existe una secadora' a propulsión, el cual es greda más alto de industrializaoión 

en el municipio. 

Las bodegas son pequeñas empresas que se dedican a recolectar el aromático. 

Cada una llega a adquirir de cuatro a cinco miJIones de sacos da 60 kg de café al año, lo 

que da una producción global de hasta 1,600,000 toneladas anuales. Esta producción se 

traslada tanto a Comitán (de una bodega sale cada dos días un camión con 170 bultos a. 

este ~unícipio) como a Tapachula o Veracruz, para de ahí, ser llevado a Estados Unidos o 

Europa. 

En cada una de estas instalaciones trabajan alrededor de ocho personas las cuales 

provienen de Guatemala o del propio municipio, su trabajo es temporal, por /o general de 

marzo a mayo, y perciben un salario de $5.5 dólares al día y sin contar con alguna 

prestación social. 
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F"JgUr8 so. Dosp"'''"''"'' de _. CIIiapas, 1988. 
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B café al ser IDI producto de exporlacióli. COilbibuye de fama noIabIe al PIS de los 
I 

países generadores de este aromático pero. este aportación se ve inIJuenQada por el 

monopolio de las trasliacioilales. las cuales en la etapa actual del proceso hislórico son 

quienes tienen el dominio real de las economías nacionales. que dejan fuera la 
, 

Piilt~ipaj iñu del Estado Y por lo tanto de la regulación del precio del grano. , 

~ lo anterior". es "ec el: io reestructurar los convenios entm los países productores 

del aroméIico y evIlar que las 61np¡ B sas tomen las decisiones en el proceso cafetalero. Ya 

que. : es por este medio como ellas adquieren las mayores ganancias y no los 

c:afeIicuIIores. 

Una fama factible de penebar en más Rl6icados es produciendo la bebida de café 
I 

frío enlatado si se cuenta con la infraeslructura apropiada o vende.- lan sólo la idea. Por 

ejemPlo. en Japón este artículo participe con el 40% de los producIDs enIaIados. y esí no 

esIar;sujetos a la compra realizada tan sólo por los paises de dima templado. , 

El problema más profundo de cornerciaIizaci dentro del agro mexicano se presenta , 
en lOs sectores de més bajos ingresos por lo general. son pequeilos cafelicultores 

quienes por su carenla producción no tienen un alcance decisivo de grandes , 
repercusiones. debido a lo cual. se ven obligados a vender su producJo no a los specia/s 

I 

deslS. sino a su correspondiente a nivel regional. que son los intermediarios o 

com~mente conocidos como "coyotes". y con eDo obtener ganancias por abajo del precio 
, 

oficial o vender en los mercados de futuros. Las utilidades dependerán del precio , 
irIdiaidor en ese silo. de la cafidad del grano y del tamallo del cuHiw. Estas son la únicas 
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vías de comerciaflZ8dón con que cuenta un cafetindlnr alfIIÚIl en México. laS cuales. no 

las ~ moórlícar, debido en gran parte a la falla de organización erdre los c8f'e1icuflnres. 

Por lo tanto, son las trasnacionales quieMs deIenninan el movimienID comercial del , 
café, 'tanto a nivel nacional como regionat. ya que, eDas fijan el precio del grano Y realizan 

todo el proceso de industrialización. Es en este último rublo en donde se generan las 

mayores utilidades, de las cuales, los cafeticultores no rec:iben ni una ganancia. ya que 
i 

ellos no participan directamente en este rango; al contrario, se ven afel"adDs puesto que 

son las propias empresas quienes pagan en algunas ocesiones a tos intermediarios 
, 

para la compra de café a bajo precio, ya que e\IoS aI8IIIan con la posibilidad de realizar 
, 

stocks y de efectuar compras no tan sólo en el mercado de los físicos, sino también en el 
i 

defuluros. 

I 

iAsí, que una forma de conseguir más ganancias o de que el ruIIivo del café sea más 

rentible para los cafeticullores es la obtención de a éditos a través del Consejo Mexicano 

del Café, para el establecimiento de despulpadores y lOi,e6icIuies en la mmunidad y así, 
I 

al áiStñbuir el grano en los centros de acopio de cada región obtener un valor agregado 

más, allo. La instauración de centros de industrialización como la molienda, la 

solubilizaci6n, el descafeinado y el envasado son menos que factibles debido al gran 

capilat que se requiere y el cual no tienen acceso los pequeilos cafeticullDres. 

, La promoción del desarrollo del cultivo de café orgánico por parte de cada uno de los 

. estJdos de la República Mexicana o del propio Consejo Mexicano del Café es una 
, 

alternativa más, para que los cafeticultores obtengan mayores ganancias ya que, en la , 
aclúalidad es el café mejor pagado y con un mercado seguro y potencial como lo son 

, 
Estados Unidos y, en lo particular, Europa. Si se parte de la base de que la mayoría de los 

, 

I 
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~ pmcIudores no aplican ningún tipo de insumo a sus msecha debido a que no , 
amn¡an am el capiIaI neoesaJ io para realizarlo se tiene romo resuIIado este tipo de café 

pero, que. en el mercado. no es COIlSideiado como tal por no con1ar con la Qjj lilicación 

. propia.Por lo tanto. las medidas que se podñan seguir es vigilar e! COIIIroI de calidad del 

~ Y darle la c:ategoría que le COIICSjIOiIde. 

'A nivel /ocaJ. los pequeños productores en el municipio de Chicomuselo tienen 

jJ8Il3llCias moderadas por la venta de café Y sus ingresos no son tan altos como para 

tener' un nivel socioeconcimico satisfactorio a pesar de que las CXIIldiciones geográficas 

locales para e! aecimiento de las zonas cafetaleras son aptas de acuerdo con los 

parámelJOs naturales del cultivo. Del mismo modo. la superficie de las ZD08S dedicadas al 

c:uIIM> del grano y su producción han estado en COIiSllUde aumento desde el decenio de 

los setenta. par encima del promedio regis1iado pare! estado de Chiapas. en e! mlsmo 

período. 

El tarnafio medio de los ranchos cafetaleros oscila entre dos Y siete hectáreas. 

principalmerile en la región norte de Chicomuselo. lo cual se debe a que en esta zona se 

presentan las mejores condiciones de vegetación para el cafeto. por lo tanto. la 

productividad de la tierra Y el valor de la producci6n son altos. Los cafetales del sur del 

munICipio presentan una heterogeneidad con respecto a su tamaño. ya que vañan desde 
! 

una hasta más de siete hectáreas Y. por éonsiguiente sus ¡ndices son más bajos con 
, 

respecto a la productividad de la tierra Y valor de la producción. 

, 

Las ganancias generadas por la venta del café no son suficientes para los 
I 

cafetíi:ultores de Chlcomuselo. ya que es el único ingreso que perciben durante todo un 
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------ --------------

aIIo Y ID tienen que disbibuir en los gasIDS generados par la alimentación, la ""'!QIC"ÜI, la 
! . 

viviel!da. el vestido Y la cfive¡siá~ 

B municipio pre s [ da dos regiol_ geográficas cIeIimiIadas can respedo 11 su nivel 

económico, la zma del norte qua se encuenIrII sobre la región de las Sierras del Sur de 
I 

Chiap8s mueslra un nivel s«ioeconÓllbm mejor que el de la población que se ubica en el 

sur; los c:afeticuIIDres del primer secIDr tienen una alilli6ldaci6n més variada, sus hijos 

tienen un nivel més alto de ech~ Y par olla parte ptl seen una mejor infnresIructwa 

domestica 11 exce¡:M ión de las servíos de l8I_nien!D. 

B desarrollo del cuItiw de café orgánico serfa una solución viable para el , 
mejoramiento del bienestar lSIldoecoo-,()mico de los productoras de este grano en el 

rmmidpio; las estadlslicas muestran que el rendimiento por hectárea ha aecido de 

~ra constante, sin la aplicación de ningún inswno, ID que fllwnIce ellmpuJso de éste. 

Los préstamos a través del Consejo Mexicano del Café para la adquisición de 

- ·see. as serían una apci6n para el desarrollo económico de ~ caf8ticuIIores ya que, 

así, se wndería el café con una fase més de industriaIizaci Y de mejor calidad dada que 

se evítaria la mayor calitidad de humedad posible, lo cual impedirla que el grano lamaIa 

88bares desagradables Y se llegara a fermentar; obII wnIIIja sería la relBrlCión de café par 

. perícidas més largos en espera de un alza de precio. B mejoramlanto de las vias de , 
comunicación, sería colateral al piopio desarrollo ecarlÓlllico del municipio y Iavorecería la 

economla cafeIicuItora. 
I 

Las medidas de apoyo ecarlÓlllico deben de estar auspiciadas par el gobierno del 

estado , por el Conseja Mexicano del Café. a través de BANRURAl, porque esta 
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'epi 2 sentarla mayores ganancias a mediano y largo plazo para los cafeticuI!Dres Y al 

mismO tiempo, ín1Iuiria en la cflSlllÍlluci6n del número de ""'lelas velicidas. 

las agrupaciones de los cafalaleros seria un elemento que favorecería la 
, 

CXII.I8P ializacíón del caré ya que, una asociación tiene más fa i!idades de wnder el grano 

a mejOIes precios. aunque ésta se ubique por debajo del iudicadOl oficjaJ. 

El cxmcientizar a los cafeIicuIIores, con respecto a las diferendas que existen entre 

las distintas neces·t1es bás·cas, es un tema dificil de solucionar; sin embalgo, si ésta 

se resolviera se mejoraría la situación socíecoilÓmica de la población. Se les podría 

Indicar que las primeras exige¡ Idas a aJbrir son la alimelltación y la educación Y no el 

vestir bien (de acuerdo 8 sus posibilidades); lo anterior conllevarla a una dieta más 

variada y nutritiva y, un nivel educaIiIIO más elevado. 
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1 

ANEXO. 

I ENCUESTAACAFETICULTORES. 

1 

I 
No. de encuesta, _____ _ 

I 

Fecha, _____________ _ 

Lugar donde habita, __________ _ 

1. Edad, ______ _ 

2. ktMdad que desempeña: agricultor exportador_ ambos_ 
I -

3. Tipo de propiedad: familiar_ ejidal_ 
I 

4. Tamaño de la plantación: hasta 10 has 11-50 has más de 50 has ,--
5. TIpo de plantación que se emplea para la sombra del café: plátano_ 

v~etación natural_ cítrico_ aguacate_ otro_ 

6. Número de empleados 1-10 _ 11-30 _ 31-50 _ más de 50 , 
7. S¡ueido que percibe cada recolector: ____________ _ 

8. ~cos que se recolectan en el rancho cafetalero ________ _ 

9. Precio que recibe por la venta de cada saco de café _______ _ 

10. TIpo de insumo que emplea y cantidad anual. 
I 

abono: sí no cantidad anual ____ _ 

fJrtilizante: sí no= cantidad anual ____ _ 

P?sticida: si= no_ cantidad anual, ____ _ 

11. Empleo de tractor: sí_ no_ 
I 

12. TIpo de secado que emplea: húmedo seco 
I 

13. Medio de transporte que se emplea para el desplazar el café: 

~baJJOS__ propios __ alquilados __ 

Cjlmiones __ propios __ alquilados __ ._ 

14. Destino del café: autoconsumo: __ porcentaje de la cosecha, ____ _ 

J comercializa: porcentaje de la cosecha ______ _ 
I --

a ¡pequeñaS empresas __ intermediarios __ trasnacionales 
Lugar de venta del café: _________________________ _ 

I 
I 
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1 

I 
1 

¡ 
Bie~estar económico. 

1. Estado civil: 
I 

soltero casado__ divorcíado __ 

2. Escolaridad: ninguna__ primaria__ secundaria __ 

\ preparatoria__ licenciatura __ 

3. Número de hijos: 1-3__ 4-6__ más de 6 
I 

viudo __ 

4. Tipo de propiedad: propia__ rentada__ de algún familiar __ 
1 

5. Tamaño de la propiedad: 1-3 cuartos 4-5 cuartos 
I Más de 5 cuartos__ ---

6. t..k casa cuenta con agua potable: si__ no __ 
, 

con luz eléctrica: si no __ 
!con radio: si-- no __ 

con baño: sí __ no __ 

con estufa: sí __ no __ 

'con refrigerador: sí__ no __ 
I 

7. Tipo de servicio médico: IMSS__ ISSSTE __ médico particular __ 

8. Ekolaridad de los hijos de los cafeticultores: ninguna__ primaria __ 

I secundaria__ preparatoria__ licenciatura __ 

9. l~gares de esparcimiento: ninguno: __ lugares dentro del municipio __ 

I lugares dentro Chiapas__ lugares dentro del país __ 

10. Consumen leche: cuantas veces a la semana 
1 

huevo: 
came: __ 

cuantas veces a la semana 

cuantas veces a la semana 

cereal: cuantas veces a la semana 

11. ¿Cómo distribuyen el salario? comida %__ vivienda%, __ _ 

1 ropa%__ educación% __ diversión% __ 

1 

! 
I 

\ 
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, 
1 

1 
I 
1 

I 
I 
l' 

ENTREVISTAALPERSONALDEDESPULPADORASYIOTORREFACTDRES. 
No. de encuesta: ______ _ 
Fecha: ________ _ 

'1. f'dividad que desempeñan: despulpadoras torrefactores'--__ 

2. Son: productores Compradores (a quienes)' ____ _ 
I ambos, ___ _ 
, 

3. TiPO de empresa: nacional trasnacional, _____ _ 

4. Tamaño de la empresa: pequeña __ mediana __ gran empresa_, _ 

5. Tamaño de la producción o compra (sacos o toneladas) _____ _ 
6. ~úmero de trabajadores: _______________ _ 

7. Lugar de procedencia de los trabajadores: del municipio (Iocalidades)_'_ 
I 

, 
e;'tadO (municipios) _______________ _ 

Guatemala'______ de Belize' __ ....:....----, ___ _ 

8. Tipo de la mano de obra: calificada y % no calificada y % __ _ 
I permanente y % temporal y %, ______ _ 

9. El salario standar que percibe un trabajador al dia ______ -'-_ 
I 

de 

10. Prestaciones sociales que tienen los trabajadores: servicios médicos, __ _ 
, I -

PFración laboral otros (cuales) ______ _ 

11. I~fraestructura de la empresa' ______________ _ 
, , , 

12. Medio de transporte que se emplea para movilizar el café: 

cJmionetas avionelas número '--
13. Ffecuencia de los transportes de café:. __________ _ 

I 
14. Tipo de compradores: pequeñas empresas__ de donde ___ _ 

en\presas trasnacionales__ de donde' _______ _ 

16. D~tino de la producción: local __ nacional (estados), _____ _ 

del 

I 'internacional 

~~ ~da , 
transportación (puertos)' __________ _ 

, 

, 
I 

I 
I 
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16.:la regulación del precio del café es con base en: la ole ______ _ 

la bolsa de valores de Londres y Nueva York, ___ _ 

;no existe ningún regulador oficial otro (cual) ____ _ 

17. Fecha en la que se realiza la venta o compra más grande de producción: __ 
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