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Introducción 

El café (Coffea arabica) debido a sus propiedades estimulantes ha sido desde el siglo XVI uno de 

los frutos tropicales más importantes en el ámbito mundial, con la ampliación de las rutas marltimas 

se difundió su cultivo desde Africa de donde es originario, a zonas que presentaban las 

caracterlsticas ambientales adecuadas. En la primera mitad del siglo XVIII el consumo de café se 

generalizaba a ciertos estratos de la población de paises como Inglaterra, Francia, Holanda, 

Alemania y Austria, y para fines del mismo siglo en Estados Unidos y en algunos paises de 

América Latina. La demanda creció de manera sostenida durante todo el siglo XX por lo que 

cosecharlo ha sido un aparente privilegio económico por ser una de las mayores fuentes de divisas 

para los paises que lo exportan, y por las fuertes ganancias derivadas de la comercialización del 

grano. 

Actualmente el café es el segundo producto de importancia en el comercio internacional -después 

del petróleo- por lo que la suerte de los paises exportadores, siempre ha estado ligada a las 

cotizaciones, principalmente de la Bolsa del Café, del Azúcar y del Cacao en Nueva York, EE.UU., 

excepto en aquellos periodos en los que el mercado ha sido regulado por convenios entre paises 

productores y exportadores (Villasei'\or, 2001 ). 

La zona en la cual se produce este aromático corresponde a la franja intertropical, donde imperan 

los paises subdesarrollados, siendo alrededor de cincuenta los que satisfacen la demanda mundial, 

con alrededor de seis mil millones de toneladas anuales de café (que equivalen a cien millones de 

sacos de 60 kg.). De la cosecha total solo el 70% es exportable destinándose el resto al mercado 

doméstico. La cantidad exportable se reparte de la siguiente forma: el 40% lo producen Brasil y 

Colombia, siguiéndole en importancia Vietnam, Indonesia y México. Entre los 25 paises que lo 

consumen, el mayor comprador es EE.UU. que importa 20 millones de sacos, siguiéndole, 

Alemania, Francia, Japón e Italia, absorbiendo todos éstos el 70% de las exportaciones. Esta alta 

demanda puede ser constatada en el consumo per cápita que en el caso de EE.UU. se sitúa entre 

4 y 4.5 kilos al ai'\o, en los paises europeos a 7 kilos y en México el consumo por persona se ubica 

entre los 500 y los 753 gramos (Monroy, 2001). 

Nuestro pals, presenta un luga.r ventajoso frente a los demás paises productores (concretamente 

con los centroamericanos y Colombia) tanto por su cercanla geográfica al principal consumidor y 

por la firma del Tratado de Libre Comercio como por su posición de primer productor en el grupo de 



"otros suaves 1 •• No obstante estas ventajas posiblemente no sean suficientes para afrontar Ja 

seria problemática que amenaza con exterminar gran parte de Ja base productiva. 

México ocupa el quinto lugar como productor de café, el noveno por su rendimiento. el primero en 

Ja producción de café orgánico certificado2 y al .mismo ue.:Opo es uno de los primeros productores 

de cafés "Gourmet", y es una de las naciones productoras con el menor nivel de consumo interno. 

De acuerdo con su ubicación geográfica, cuenta con ventajas agroecológlcas naturales las cuales 

no se transforman en ventajas competitivas por falta de estimulo, es decir, de mayor y mejor 

·aplicación de técnica e incentivos económicos, por lo. que la calidad deja mucho que desear 

reflejándose en Jos fuertes castigos sobre el precio de.la bolsa. Debe destacarse que nuestro pals 

exporta alrededor de 70% de su producción, el 30% restante es consumido por la industria nacional 

que demanda las calidades Inferiores del grano producido (el 80% lo concentran y comercializan: 

Nestlé, Sabormex y el Café Marino, de éste 80 %, el 70% se consume como café soluble y el 10% 

restante como tostados y molidos mezclados con azúcar). Por lo anterior, el repentino aumento del 

castigo que recibe el precio al productor por cuestiones de calidad ha dañado seriamente a Ja 

economla cafetalera nacional, en el ciclo 1998-1999 se calculaba de siete dólares respecto al 

precio de Bolsa de Nueva York y en el ciclo 199g.2000 alcanzó 40 dólares por cada 46 kg. Jo que 

implica una reducción de los Ingresos y una menor rentabilidad favoreciendo el descuido de las 

huertas con Ja consiguiente disminución de la calidad y en casos extremos a su abandono (Monroy, 

2001). 

Durante el 2001 el precio Internacional de café, llegó a su nivel más bajo en los últimos 30 años, 

situación que ha golpeado severamente a los productores de café mexicano, y que no parece tener 

remedio a corto plazo debido a que la producción de café excedió en 25.5 millones de sacos a Ja 

demanda. Nuestro pals que durante Jos años 90' ocupó el cuarto Jugar mundial por producción, ha 

sido desplazado al quinto Jugar por el aumento súbito de las exportaciones de Vietnam quien en 

1991 provela el 1.7% de las exportaciones mundiales, llegando en 2001 a 17% del mercado 

mundial colocándose como segundo productor solo detrás de Brasil. 

' l<J cahdad dei café depende de la variedad de los CDfetos y de las carDCterlsUcas del proceso do benefteiado, en el ámb;to 
internacional se clasifica en cuanto a su origen en cuatro grandes grupos que son: suaves colombianos, otros suaves, 
artlbtgos no lavados y robustas. Las especificaciones en cada grupo son: •prima lavado·, "de attura· y estrictamente anura·. 
La producción mexicana en un 60% so encuentra clasificada como •prima lavado", Jo que quicio decir que se ha producKto 
en zonas de altura media (650 a 950 msnm) y se caracteriza por su agradable sabor, aroma agradable, buena acidez y 
buen cuerpo (Aguilar, s/f}. 

ª Como una atternativa hente a la competencia se han explorndo nuevos nichos de mercado, como es el café orgdnCo 
basado en modelos de producctón sustentable Se cslima que para la cafchcutlura OJgó'l:nica se destinan unas 12,000 
hectáreas, que en su mayorla se localizan en la zooa del Soconusco, Chiapas, repartidas en 10 fincas certificadas cerno 
productoras de café orgánico que produjeron cerca de 300 mil sacos, mientr'15 que en el tAmbito mundial la prOducción es 
cercana a 500 mil sacos anuales. Los rend1mtenlos de producción se encuentran entre 12 y 25 quintales por hecttlrea 
(Agu1rrc, slf}. 
El café orgtln1co se produce bajo sistemas de cultrvo en el que no se utilizan ngroqulmK:os mediante el estabk?cimienlo de 
practicas como el compostco, cslalllccimicnto de terrazas y lcmbrtcutlura. Este sistema prOCege al medio ambienle, 
tomando en cuanta la fertilidad del sucio, respetando la capacidad natural de la planta y el medio que la rodea. 
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El cultivo de café generó en los últimos al'\os el 36% de las exportaciones agrlcolas, ocupó el 5ª 

lugar por superficie cosechada antecedido por el malz, el frijol y el trigo. El monto promedio de 

divisas en los últimos 15 anos ha fluctuado entre 500 y 700 millones de dólares aproximadamente. 

Se produce sobre una superficie de alrededor de .700 000 hectáreas (superficie que puede variar 

según las expectativas económicas que se presenten en su cultivo) que representan el 3.2 % de la 

tierra sembrada repartida entre doce estados de la República Mexicana, estos son Colima, 

Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Ouerétaro, San Luis Potosi, Tabasco 

y Veracruz (Consejo Mexicano del Café,'2002). Según el Censo de lnmecafé levantado en 1g09, la 

producción se concentraba alrededor de 4 300 comunidades distribuidas en 411 municipios 

(Mapa 1). 

Mapa 1. ZONAS CAFETALERAS EN M8<1CO 

Mapa de los principales municipios cafetaleros de México con las principales reglones 
productoras de café: 1.Nayarit, 2. Colima, 3.Atoyac, 4. Malinaltepec, 5.Juquila, 6. Pluma 
Hidalgo, 7.Soconusco, 8.Selva lacandona, 9. Norte de Chiapas, 10. Sierra do Juárez, 11. 
Los Tuxtla3, 12. Sierra Mazateca, 13. Centro de Vcracruz, 14. Xicotepec, 15. Cuctzalán, 16. 
La Huastcca. 

Fuente: Moguel y Toledo (1996) 

La distribución qu~· presenta el cultivo es muy amplia con altitudes que van de los 300 a los 2 000 

msnm. Sin embargo, al desarrollarse mejor entre 600 y 1 200 msnm se encuentra 

fundamentalmente en terrenos escarpados y de pendientes pronunciadas, no siempre con 

continuidad geográfica en una diversidad de climas, suelos y vegetación, sobre las dos vertientes 

tanto la del Golfo de México y como la del Pacifico. En ellas se distinguen 16 regiones productoras, 

que desde el punto de vista biológico coinciden con regiones muy ricas en flora y fauna. 

Según cifras del Consejo Mexicano del Café el total de productores a principios de la década de 

los 90' era de 282 629 individuos, sobre una superficie de 761 165.30 ha. De estos el 91.8 % 

pertenece al sector social al tener menos de 5 ha, poseen el 62.7% de la tierra y producen el 

, 'f[SlS COR 1 
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48.5%; el 7.8% son los pequeños productores de 5 a 20 ha, cultivan el 26.21 % del área y 

producen el 27% de la cosecha; el 0.29% corresponde a los productores empresariales medianos 

de 20 a 50 ha. quienes poseen el 3.42% del área y produce el 6.8% de la cosecha y el 0.14% 

representado por los productores agroindustriaies cuenta con más de 50 ha, tiene el 8% del área y 

partlcip~ c~n el i9%de la cosecha total. 

Las cifras· del último padrón cafetalero levantado durante el 2002, muestra como en los últimos 10 

años ha aum.;,ntado el número de cafeticultores a 369 734 y se redujo en 120 mil el número de 

hectáreas destinadas al cultivo del aromático. Éstas cifras señalan la pulverización de la tierra, lo 

que Indica que nuestro café se produce a pequeña escala con fuertes diferencias entre los 

rendimientos de un grupo a otro: según Moguel y Toledo (1996) en nuestro pais a diferencia de lo 

que ocurre en los principales paises productores como Brasil y Colombia el café es producido 

principalmente por las familias campesinas e indígenas, ya que el 60% de los productores 

corresponden a ejidos y comunidades indígenas, en tanto que 38% son propietarios privados 

(pequeños, medianos y grandes). 

Lo anterior también da cuenta del bajo nivel de productividad, de acuerdo con Villaseñor (2001) el 

49% del área cafetalera produce entre 5 y 10 Qq/Ha (Quintal por hectárea. Un quintal representa 

un saco de 46 kg. de café oro) correspondiendo con al sector de pequeños productores, a 

diferencia del estrato de grandes productores con un promedio de 30 Oq/Ha. Con respecto a la 

planta de beneficios tanto húmedos como secos, actualmente trabaja a costos elevados por falta 

de materia prima siendo capaz de procesar el doble de la producción. 

Villaseñor (op.cít.). menciona que de la cafeticultura viven directamente alrededor de 3.5 millones 

de personas, por fo que es generadora nata de empleos, debido a que el cultivo de café es manual, 

por ejemplo, una cosecha de 4.7 millones de sacos genera poco más de 60 millones de jornales, 

incluso esta actividad ha llegado a ocupar el 9% de la fuerza de trabajo empleada en la agricultura 

nacional. Por lo anterior en las zonas cafetaleras en poco más de dos siglos se han formado 

poblados y algunos han conformado ciudades que se han constituido como "polos de desarrollo" 

como por ejemplo Tapachula, Huixtla y Motozintla en Chiapas; Córdoba, Huatusco y Coatepec en 

Veracruz; Pochutla y Huautla de Jiménez en Oaxaca; y Xicotepec de Juárez. Hueytamalco y 

Cuetzalán en Puebla. 

El café es un producto agrícola que requiere de procesos industriales que le permitan su consumo 

final en forma de bebida o como insumo en otras ramas industriales. Por la naturaleza de su 

proceso productivo y por las características económicas y sociales de la cafeticultura, el proceso 

agroindustrial aparece con un alto grado de dispersión en sus primeras fases; sin embargo, el 

desarrollo de la economía cafetalera ha requerido integrarse, lo que ha implicado que la ruta del 

café vaya desde zonas rurales en donde se establece de diversas maneras la apropiación del 

medio natural para la producción del grano, hacia zonas urbanas donde se presenta la 
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concentración· del grano para su beneficiado y su posterior comercialización en los principales 

mercados (Diagrama 1). 

Diagrama 1. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

En la escala nacional el control de la actividad en todos los ámbilos lo tiene el sector comerclal

industrlal el cual funciona como -miro• entre la producción y la venta, tanto en el nivel nacional 

como internacional, y mantiene estrechas relaciones con el poder politice, por lo tanto contribuye a 

la poca flexibilidad de la estructura productiva sometiéndola relaciones capitalistas de producción 

pero con una base de producción no capitalista cuya productividad no se basa en la productividad 

del trabajo sino en la explotación al máximo de la fuerza de trabajo sin preocuparse por crear las 

condiciones para que este se reponga. Esta forma de organización productiva rural se caracteriza 

por marcadas d~erencias que han producido desequilibrios tanto en el nivel nacional como en el 

regional y el local, al denotarse a un lado de modernas empresas agrlcolas el desplazamiento de 

un vasto sector de subsistencia formado por campesinos y comunidades indígenas que se 

encuentran desempleados o subempleados produciendo en condiciones que no les permiten 

satisfacer sus necesidades básicas. al ser los precios de sus productos cada vez más 

desfa110rables en relación con los insumos productivOs que utilizan. asl como los precios de otros 

productos que conforman su canasta de bienes o de consuma básico de los cuales depende su 

calidad de vida. 

Un alto número de comerclalizadores son también grandes productores con fincas de más de cien 

hectáreas, pero concentran sus operaciones en la fase comercialización externa, comprando a los 

pequeños y medianos productores café cereza, capulln o pergamino, el cual se procesa y se 
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clasifica en sus plantas beneficiadoras; lo que les permite responder a las demandas de sus 

clientes. 

El predominio de pequeños productores en la estructura de producción revela el carácter 

minifundista y polarizado de esta actividad, lo que representa las desventajas propias de los 

predios excesivamente fraccionados: ingreso de venta de grano en condiciones desfavorables, 

trabajar como jornalero en otras fincas para complementar su raqultico Ingreso familiar y el empleo 

de técnicas tradicionales e inadecuadas. La permanencia de las relaciones desventajosas, que 

permiten la acumulación de la realización del valor creado por los productores en la 

comercialización, se debe en parte al requerimiento de capitales fuertes a medida de que el grano 

avanza hacia el consumo final externo que permitan a sus propietarios Interactuar en la 

compelencia internacional por los mercados más redituables (Martlnez, 1996). 

El centro de la dinámica cafetalera es el movimiento mundial del grano por lo que su problemática 

parece girar únicamente alrededor de los precios y del financiamiento, manteniéndose indiferentes 

ante las conlrariedades de la base productiva. Las caldas de los precios si bien han sido 

amortiguadas durante varios años por la poca flexibilidad de la estructura de producción nacional 

actualmente han logrado cimbrarla viviéndose posiblemente la peor crisis del sector. Esto se debe, 

a la naturaleza perenne del cafeto y, a que por las caracterlsticas socio-económicas de los 

productores han sido relalivamente estables los factores productivos básicos (tierra, cafetos y 

fuerza de trabajo). por lo que el volumen de la oferta depende de la capacidad de producción 

instalada en los cafetales (que puede reducirse por la baja de los precios) y a las precarias 

condiciones económicas de la mayorla de los productores, que no les permiten generar mayor 

valor agregado de su producto debido a su bajo nivel de capitalización (et valor del producto 

depende de la presentación en la que se venda en grano); en cambio, la estructura comercial al 

asociar los capitales nacionales más desarrollados con el capital trasnacional concentra una gran 

capacidad para movilizar capital y estabilizar los precios del grano lo cual incentiva o no la 

producción anual. 
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El Planteamiento del Problema 

El desarrollo de la presente Investigación busca en primer termino llegar a la comprensión de la 

organización de.un espáclo cafeÍái.;ro en concr,eto mediante tres vias: desde el punto de vista del 

proceso de producclót]::ciésde la perspectiva agroecológica y mediante la verificación de los usos 

de suelo, para posteriormente hacer una valoración de las distintas formas de utilización del 

territorio para la producción. 

La zona én .;studia· es considerada de acuerdo a la propuesta de Santos (1990), no sólo desde un 

enfoqué espacial sino también lemporal (histórico) que permite identificar su heterogeneidad 

estructural y comprender especlficamente la forma en que en cada lugar se articulan variables 

unidas a diferentes tipos históricos, de manera que éstas permiten entender la lógica que subyace 

a la organización del espacio en general y vislumbrar las formas y funciones del espacio locaL Se 

considera enlonces al espacio como una formación social, por lo que es evidente la inseparabilidad 

de la producción de bienes de la producción del espacio ya que el acto de producir es a la vez un 

acto de creación espacial que es resultado del trabajo humano a través del tiempo. En este sentido 

resulta útil la propuesta metodológica de Toledo y Bassols (1984) quien define al proceso 

productivo como "el proceso a partir del cual los hombres agrupados en sociedad se apropian de 

la naturaleza" y reconoce además en él tres instancias, enfatizando en la primera la importancia de 

"las especificas condiciones ecológicas y geográficas a partir de las cuales una sociedad existe y 

extrae sus medios materiales de existencia·. La evidencia de la producción del espacio esta en los 

usos de suelo, los cuales son por lo tanto el resultado de la acción del hombre sobre el medio 

natural, es decir de la apropiación, lo que permite observar un gran mosaico de actividades. 

Por lo tanto, la perspectiva de este trabajo considera el gran peso que tiene la actividad humana, 

sin minimizar la influencia de los factores ambientales que son el sistema de recursos que 

subyacen, en este caso, a la actividad agrlcola cafetalera, cuya consideración juega un papel 

determinante en la generación de bienes económicos y servicios ecológicos (Alteri y Nicholls, 

2000). 

La actividad cafetalera se desarrolla en las zonas montañosas, donde, el medio natural es 

heterogéneo, sobre todo por el constante cambio altitudinal, conformándose diversos ecosistemas 

cada uno con diferentes niveles de respuesta frente a la actividad humana. La agricultura conlleva 

a la construcción de agroecosistemas, que son sistemas artificiales creados y regulados por el 

hombre con el fin de oblener bienes agrlcolas, su estructura y su funcionamiento guarda estrecha 

relación con la lógica económica. En el caso de la cafeticultura existen diversos sistemas de 

cultivo o de producción, que si bien todos están dirigidos a la producción del café para el mercado, 

la integración con éste se hace de diferentes formas; de tal manera que es posible encontrar 
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sistemas de cultivo campesinos herederos de la tradición indlgena, orientados preferentemente al 

autoconsumo y por lo tanto con una alta diversidad en el estrato arbóreo (frutales y/o plantas 

nativas), hasta sistemas de cultivo modernos caracterizados por un uso Intensivo de insumos con 

sombra regulada o bajo sol. Es posible encontrar también sistemas intermedios, aunque la 

tendencia ha sido hacía la eliminación del primero y el predominio del segundo. Este cambio 

dirigido por las fuerzas del mercado ha sido rápido y con poca previsión sobre los impactos de los 

cambios de uso de suelo tanto en el ecosistema regional como en la organización económica. En 

efecto, los resultados hnn sido negativos, al destruir el sistema de recursos y al degradar el 

potencial productivo de los ecosistemas que constituyen la base de sustentabilidad de las fuerzas 

sociales de producción; por otro lado, la conversión a monocultivos de ecosistemas diversos como 

son los sublropicales ha degradado sus mecanismos de equilibrio y de resilencia haciéndolos más 

vulnerables a las catástrofes naturales, afectando su flexibilidad para adaptarse a los climáticos y a 

las demandas del mercado sujetando asl las capacidades de estas regiones (Left, 1994) . 

Cabe mencionar, que en México del 50 al 60% del café crece bajo la cobertura de muchas 

especies de árboles las cuales juegan un gran pnpel en las estrategias de conservación de la 

biodiversidad y de procesos ecosistémicos fundamentales estos sistemas de cultivo son 

manejados principalmenle por pequeños productores quienes son los más vulnerables frente a las 

recurrentes crisis del sector (Moguel y Toledo, 1997, citado por Bandeira y Toledo, 2000). 

La actual calda de los precios del aromático puede impulsar un proceso de involución campesina, 

lo que significa de acuerdo con Yuñez-Naude (1996) un aumento de la migración hacia las zonas 

urbanas, una mayor recurrencia en la economía familiar y por lo tanto la intensificación en el uso 

de los recursos naturales, lo cual no solo contraviene los procesos de modernización rural sino 

significa cambios en los usos de suelos por actividades aparentemente más rentables que ponen 

peligro la sustentabilidad del desarrollo mismo. 

Ante la problemática descrita y dada la importancia de la cafeticultura en el país, se realiza la 

presente investigación en una zona que por su extensión y por sus caracteristicas es muestra de 

la situación de dicha actividad, se ubica en la región denominada Sierra Norte de Puebla, que por 

las características de su poblamiento y de su relieve es posible encontrar en una zona 

relativamente pequeña la presencia de diversas formas de apropiación del espacio para el 

desarrollo de la actividad cafetalera. 

La Sierra Norte de Puebla, se caracteriza por ser un relieve montañoso de fuertes pendientes que 

favorece una variedad de ecosistemas naturales y por la presencia de varios grupos indígenas, 

como el totonaco al haber sido parte de la antigua zona denominada "Totonacapán", aunque 

también hay un importante porcentaje de poblaciones nahua y otomf. Es una de las áreas 

denominadas como "regiones refugio" por Aguirre-Beltran (1968) en la que tradiciones culturales 

prehispánicas han sobrevivido de alguna manera frente a los embates de la "cultura occidental". 
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La apertura de la Sierra a la economla nacional ha sido tardla, por las dificultades de acceso y el 

aparente desinterés ó el desconocimiento. de sus recursos. Es en la primera mitad del siglo XX que 

se introduce la actividad cafetalera y ganadera en la regló·i:i. generando una nueva organización 

del espacio. 

SI bien, la presencia Indígena sei\ala la posible sobrevl.vencla de sistemas de cultivos tradicionales, 

tienen gran relevancia las grandes fincas con sistémas Intensivos de producción que cuentan con 

alto consumo de agroqulmlcos, alta lnversÍón firianc::iera y. empleo intensivo de mano de obra. 

Además, cabe hacer notar, que el estilo "finquero" ha sido copiado por los pequei\os cafeticultores, 

lo cual se denota en el tipo de variedades· utilizadas que ya no es la Typica sino la Caturra o la 

Bourbon. La presencia de dichas fincas se refleja en la producción total, por ejemplo, el municipio 

de Xicotepec tiene el primer lugar a nivel distrito y estatal con 326 700 quintales y una superficie 

de 7 442 has, el total del estado de Puebla fue de 758 400 quintales duranle el ciclo 1998-99, 

ocupando el tercer lugar de la producción nacional de café (Consejo Mexicano del Café, 2000). 

La Sierra Norte de Puebla presenta actualmente un evidenle deterioro ambiental, que según 

estudios del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 1998) se relaciona con el crecimiento de la 

población en un entorno de escasez de tierra, fragilidad del ecosistema y pobreza. De acuerdo al 

diagnóstico elaborado por Ruiz (2001) "muchos sectores de la Sierra, presentan un grado de 

erosión muy fuerte, los suelos han perdido sus propiedades agroproductivas y los rendimientos de 

las cosechas son insuficientes para alimentar a la población" esta situación responde a que "la alta 

densidad de población en muchas localidades y la falta de oportunidades económicas fuera de la 

actividad agrícola, obligan a la sobre explotación de los recursos naturales cercanos para 

sobrevivir; se talan árboles para producir energla como consumo doméstico, se cultivan laderas en 

pendientes pronunciadas sin tomar en cuenta la protección de los suelo etc.", aunque la zona 

presenta condiciones adecuadas para el cultivo de café, la falta de medidas de protección ha 

llevado a la situación antes mencionada. 
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Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

La presente Investigación tiene como objetivo general lo anteriormente mencionado, llegar a la 

comprensión de ta organización de un espacio cafetalero en concreto mediante tres vlas: desde el 

punto de vista del proceso de producción. desde la perspectiva agroecológica y mediante la 

verificación de los usos de suelo, para posteriormente hacer una valoración de las distintas formas 

de utilización del territorio para la producción de café, en el área comprendida en los municipios de 

Xicotepec de Juárez, Zihuateutla y Tlacuilotepec, Puebla, con el fin de crear un marco de 

referencia ante la actual crisis del sector. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1) Identificaren la articulación regional la importancia del proceso de producción de café. 

1. 1 Reconstruir el proceso formativo regional. 

1.2 Caracterizar la estructura de producción. 

2) Valorar el área de estudio de acuerdo a su vocación productiva para el cultivo de café. 

2.1 Elaborar una zonificación agroecológica utilizando Sistemas de Información Geográfica, 

fundamentalmente ILWIS (lntegrated Land Water fnformation System) 

2.2 Caracterizar el medio natural en asociaciones ambientales. 

2.3 Valorar las asociaciones ambientales según su aptitud para el cultivo de café. 

3) Valorar el área de estudio según las distintas formas de utilización del territorio para la 

producción de café evidenciadas en los usos de suelo. 

JO 

3. 1 Identificar en las asociaciones ambientales los sistemas de cultivo y las formas de 

producción. 

3.2 Valorar las formas de utilización del territorio identificadas según su nivel de 

sustentabilidad. 



Hipótesis 

La crisis que ha enfrentado el sector cafetalero mexicano se ha visto agudizada en los últimos 

ciclos ante la baja de los precios Internacionales del grano, la situación afecta especialmente a la 

base productiva por las caracterlsticas propias de la estructura cafetalera, esto tiene un indudable 

impacto socioeconómico, sin embargo, los efectos sobre la base de recursos naturales que 

soportan la actividad no han sido plenamente considerados. Ante éste panorama y de acuerdo con 

los objetivos planteados en el estudio, las hipótesis sujetas a corroboración son: 

Las distintas formas de utilización del territorio para la producción cafetalera responden a la 

heterogeneidad de la base productiva, la cual se debe al particular establecimiento del 

proceso de producción que ha generado un desigual reparto de los costos y de los beneficios, 

cara"cterlstica necesaria para soportar y mantener los otros eslabones del proceso. 

El cultivo de café no es sustentable, situación que se agrava por el deterioro de la rentabilidad 

al acentuarse el desequilibrio entre las formas de producción y los sistemas de cultivo. 
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Metodología 

El desarrollo del presente trabajo se realizó en varias etapas como se listan a continuación, para 

posteriormente detallar algunos aspectos. 

Primara Etapa, consistió en una revisión bibliografica exha_ustiva de los siguientes puntos: 

Elaboración del Marco Teórico por medio de una revisión conceptual de las categorlas de 

análisis propuestas bajo la tendencia teórica elegida. 

Definición de los requerimientos agroecológicos del cultivo lo cual sirvió para definir 

posteriormente los indicadores térmicos e hidricos útiles para la zonificación agroecológica. 

Además se verificó en campo a diferentes altitudes la periodización del ciclo anual del grano de 

acuerdo con las fechas de floración y de corte de la cereza. 

Reconocimiento de los diversos sistemas de cultivo para posteriormente identificarlos en 

campo. 

Revisión de las diferentes etapas que conforman el proceso de producción del café 

evidenciando los factores que intervienen en la obtención de ta calidad. 

Reconstrucción de la historia regional e identificación del proceso productivo de café en el 

área de estudio. considerando la información recopilada en campo, mediante observaciones y 

entrevistas. 

Segunda Etapa se manejo información espacial de diferentes temas: 

Se requirió del manejo de un Sistema de Información Geográfica (SIG), para poder integrar 

tod<J la información ambiental en formato digital. La escala de trabajo para todas las coberturas fue 

de 1:120 000. 

L" caracterización de las asociaciones se apoyó tanto en los datos climáticos, como en la 

identificación de las unidades morfoedáficas mediante el trabajo de fotointerpretación de dos fotos 

aereas escala 1 :75 000. 

Para generar la expresión cartográfica de los indicadores térmicos e hldricos, fue necesario el 

procesamiento de las bases de datos climatológicos de 15 estaciones meteorológicas. 
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Tercera Etapa, se refiere a la identificación y valoración de los usos de suelo presentes en las 

asociaciones ambientales de acuerdo con su sistema de cultivo y su forma de producción. 

Se hizo considerando en primer lugar el reconocimiento hecho en el trabajo de campo, en segundo 

a las diferencias en la cubierta vegetal observadas en las fotografías aéreas, y en tercer lugar a los 

datos puntuales poblacionales. La valoración final estuvo dada por la aplicación de una encuesta 

(Anexo 1) en base a muestreo en unidades de producción (parcelas), considerando cada una de 

las asociaciones ambientales identificadas. 

Los Sistemas de Información Geográfica 

Los SIG, permtten "integrar y analizar una gran cantidad de información de naturaleza espacial (o 

geográfica) y no espacial (o de atributos)" (López-Blanco, 1998) de tal forma que es posible 

Identificar, cuantificar y analizar fenómenos y procesos que se presentan en el espacio, obteniendo 

asl una visión integral, permiten además varios niveles de análisis espacial. La información se 

Integró y analizó mediante ILWIS siguiendo un procedimiento que se puede resumir al describir las 

siguientes actividades: 

Se generó la cartografla de referencia del área en estudio a partir de mapas de pollgonos 

elaborados por la digitización de las cartas temáticas. Se utilizaron las cartas 1 :250 000: 

Edafológica (SPP-INEGI), Inventario forestal (SEMARNAP) y Geológica (SPP-INEGI); y a 

1:500 000 la carta Climática. 

La elaboración de Modelo Digital de Terreno (MDT) se hizo mediante la interpolación y 

rasterización de las curvas de nivel cada 20 metros digitizadas de la cartografla topográfica 

1:50 000. 

La elaboración del mapa de pendientes, indispensable en la definición de unidades 

moñoedáficas, se elaboró a partir del MDT, con un tamaño de pixel de 25 metros. 

Para generar los indicadores térmicos e hldricos fue necesario primero el procesamiento en 

Excell de las bases de datos climatológicas de las 15 estaciones meteorológicas cercanas al área 

en estudio y con registros mayores de 1 O años. Después con ILWIS se generó su expresión 

cartográfica utilizando el MDT. 

También se generó la representación puntual en el área de estudio de los indicadores 

poblacionales: población total y población indlgena. 
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Identificación de las Asociaciones Ambientales 

De acuerdo con Kraemer y Solórzano (1990) el término de asociación ambiental hace reférencia a 

un medio natural relativamente homogéneo de acuerdo a ciertos criterios ambientales. La 

importancia de la identificación de dichas unidades se halla en el posible reconocimiento de las 

diversas opciones en relación a su potencial agrlcola cafetalero frente a una sociedad que produce 

bajo diversos sistemas de producción de acuerdo a la forma de producción imperante. Para la 

identificación de Jas asociaciones ambientales es indispensable en primer lugar la distinción de 

zonas de acuerdo a su aptitud considerando parámetros agroecológicos. 

Zonificación Agroecológica 

La realización de la zonificación agroecológica toman como base los fundamentos agroecológicos 

propuestos por Carvajal (1972), y en cuanto a su instrumentación para la construcción de 

indicadores considera el trabajo de Rojas ( 1987) "Zonificación agroecológica para el cultivo del 

café (Coffea arabice) en Costa Rica" y el realizado por Pérez (1989), "Zonificación Agroecológlca 

del cultivo de café en la zona centro de Veracruz". 

La generalidad de los estudios agroecológicos se elaboran con la finalidad de conocer el potencial 

agrícola de una región; es decir, señalar que áreas son aptas para la agricultura, para la 

explotación pecuaria o forestal y recomendar según las particularidades de estos el manejo más 

adecuado que fovorezca a la producción y a la conservación del entorno . 

En el caso de este trabajo la valorización de la aptitud, la zonificación, esta dirigida solo al cultivo 

del café de acuerdo con los objetivos del trabajo. Dicha zonificación incorpora únicamente algunos 

de los factores abióticos del ecosistema, como son los climáticos y los edáficos. 

Valori:Jció!!...illlroclimática 

Los elementos climáticos que más influyen en el desarrollo, crecimiento y rendimiento de las 

plantas cultivadas son la temperatura y la precipitación, por tener efectos directos y por reflejar el 

comportamiento del resto de los elementos del clima. Además, la utilización de estos elementos 

es viable por la relativamente fácil consulta de sus registros meteorológicos, que posibilitan su 

cuantificación y análisis para su posteriormente establecer su distribución espacial. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica y a la información disponible. se seleccionaron cinco 

indicadores térmicos de importancia intrlnseca para el buen desarrollo del cafeto durante et ciclo 

anual, to cual asegura una buena productividad.Con respecto a la precipitación se cuantificó y se 

analizó su distribución anual; también se consideraron los trabajos elaborados por otros autores 
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(Tlcante, 2000) para conocer el régimen hldrico de la zona, Información que es indispensable para 

una buena valoración agrocllmática. 

Valoración Morfoedáflca 

Del mismo modo resultó útil la distinción de las Unidades Moñoedáficas del área en estudio de 

acuerdo al trabajo realizado por Guliérrez (1967), quien describe las unidades presentes en el 

Totonacapán. La distinción de dichas unidades se realizó mediante la fotointerpretación de 

fotograflas 1 :75 000 y con el apoyo de la Información de las cartas temáticas 1 :250 000 

edafol6gica y geológica (SPP); además se consideró el valor de la pendiente, factor que resulta de 

suma importancia en la posterior valoración. Asimismo se emplearon los trabajos de otros autores, 

Kraemer y Solórzano, (19go¡ y Tlcante, (2000) quienes consideraron puntos de muestreo para la 

clasificación y valoración del suelo al interior de la zona considerada. Este trabajo permitió obtener 

un mejor nivel de detalle en la distinción de unidades de suelo asl como una buena caracterización 

de éstas. 

Indicadores Socioeconómicos 

La heterogeneidad social se debe a la presencia de una fuerte disparidad demográfica regional, 

resultado de la desigual propagación del progreso técnico y de los beneficios sociales del 

desarrollo (como puede ser el acceso a los servicios de educación, salud, infraestructura y 

equipamiento, asl como a viviendas adecuadas entre otros). Asl en el proceso mismo del 

desarrollo se produce la exclusión sistemática de grupos sociales y de regiones, lo que se expresa 

en la persistencia de marcadas brechas y desfases regionales. 

Población lndlgena 

Los indlgenas conforman una población históricamente excluida del desarrollo nacional . En el 

comienzo del nuevo siglo, los indlgenas siguen padeciendo con mayor Intensidad las desventajas y 

vulnerabilidades relacionadas con la explotación de tierras de bajos rendimientos y la practica 

artesano manufacturera mal retribuida para la sociedad , asl como la menor cobertura de 

servicios esenciales en sus lugares. 

Con la finalidad de identificar aquellas localidades habitadas mayoritariamente por indlgenas se 

han formado cuatro grupos de localidades: 

lndlgenas: en donde un 70 % o más de los residentes de cinco ai'\os o más habla alguna 
lengua indlgena 

Predominantemente lndlgenas: en las que entre 40 y 70 % habla alguna lengua indlgena 

Fuerte Presencia indlgena: en donde entre rn y 40 % habla alguna lengua lndlgena 

Otras localidades: las que menos. del. 10% es hablante de lengua indlgena. 
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Marco Teórico 

El marco teórico se llevó a cabo por medio de recopilaciones bibliográficas a manera de una 

revisión conceptual sobre las categorlas de análisis propuestas bajo la tendencia teórica elegida, 

Geografía Critica, considerando como base fundamental las propuestas teórico-metodológicas 

aportadas por Milton Santos, asi como de otros autores para lograr una mayor operatividad 

analltica y cumplir asl con los objetivos propuestos. 

La necesidad de abordar las transformaciones que ocurren en la sociedad del planeta y el avance 

acelerado del sistema cientlfico y tecnológico, obligan a renovar teórica y metodológicamente a la 

geografla, labor de la que el geógrafo brasileño Milton Santos se ocupó destacando su 

preocupación por el mundo periférico en relación al capitalismo central, su "proyecto cientlfico 

académico ausculta en su profundidad las cambiantes relaciones sociales que van conformando 

las estructuras. funciones y formas espaciales con que se manifiesta Ja realidad social en diversas 

temporalidades" (Uribe, 1998). 

Para Santos el espacio que debe interesar a los geógrafos es el espacio humano, el espacio social 

que puede denominarse también espacio geográfico. El espacio geográfico es un conjunto de 

formas del pasado y del presente que son la materialización de los procesos sociales resueltos en 

funciones; y al mismo tiempo es una estructura que manifiesta las relaciones como un campo de 

fuerzas de inlens1dad y velocidad desiguales, lo que explica la evolución diferente de los lugares. 

Como producto social. el espacio geográfico puede estimarse como un hecho social histórico que 

constituye un elemento de un conjunto, un producto y un productor, un determinado y un 

determinante. a 1'1 vez (Uribe. op.cil.). 

Las múltiples referencias en sus textos a su concepción de espacio geográfico permiten realizar su 

análisis a partir de las categorias propuestas, a continuación se desarrollan algunas nociones útiles 

para los fines de la presente investigación. 

a) !-ill!fg;J_1J.i?..:1ciún csnacial y los elementos del csnacio 

El estudio de la organización espacial de un lugar concreto, debe hacerse desde el punto de vista 

de las inslancias de la producción, debido, a que el proceso de producción tiene un papel 

relevante en la dirección de las fuerzas sociales que se materializan en la localización. Dichas 

instancias son: la producción, la circulación. ki distribución y el consumo, la primera es la única que 

guarda relación dirccla con el lugar. siendo también afectada por los demás lo cual justifica los 

cambios de localización de los establecimientos de producción. El circuito de producción se 

presenta en forma desagregada aunque no desarticulada, la importancia que tiene cada una de 

16 



las Instancias en cada momento histórico y para cada caso particular ayuda a comprender la 

organización espacial. 

La organización actual <!el espacio y la jerarqula de los lugares se debe en mucho a los nuevos 

eslabones del sistema productivo, en el que se presenta un aumento substancial en la importancia 

por el consumo, por la distribución y la circulación al mismo tiempo que el trabajo intelectual 

adquiere una mayor relevancia en detrimento del trabajo manual. 

Los lugares son un conjunto de elementos, éstos son entendidos también como variables al 

cambiar de valor según el periodo histórico, dicha caracterlstica demanda para su estudio una 

forzosa periodización que se vuelve más compleja y susceptible a subdivisiones cuanto más 

reducida es la dimensión del territorio ya que es mayor el número de niveles y determinaciones 

externas que Inciden sobre él. Los elementos contienen una inercia dinámica que impone a cada 

cosa un conjunto particular de relaciones, lo cual determina el uso productivo del espacio que esta 

en función de las condiciones existentes en el momento Inicial. La división analltica del espacio 

puede ser abordada desde diversos criterios, una de estas es hecha a través de los elementos del 

espacio que de acuerdo con Santos (1966) son: los hombres, las empresas, las instituciones, el 

llamado medio ecológico y las Infraestructuras. 

A lo largo de la historia todo elemento es sometido a cambios constantes como resultado lógico de 

la complejidad creciente en todos los niveles de vida, por lo tanto en cada momento histórico el 

elemento cambia su papel y su posición en el sistema temporal-espacial y en cada momento el 

valor de cada uno debe ser tomado en relación a los demás elementos y con el todo (Santos, 

op.cit.). La consideración de las interacciones es fundamental en el análisis. Al considerar que 

función es acción, la acción supone interdependencia funcional entre los objetos lo que permite 

considerar al espacio y a la sociedad como un todo, de forma que se impone de forma más 

evidente la noción de espacio como totalidad para abordar el análisis. 

Como antes se mencionó, la sociedad se expresa a través de procesos que se desdoblan en 

funciones a partir de formas, de ahl la importancia de abordar el proceso social de producción 

inseparable de la división social del trabajo en un momento dado. Dicha división vuelve 

diversamente productivas las diferenies porciones de la naturaleza, al atribuirle a un paisaje la 

condición de espacio productivo. 

La imperante División Internacional del Trabajo (DIT) revela la manera de actuar del modo de 

producción dominante, este se traduce a nivel pais y en la consecuente división interna del trabajo. 

La DIT presenta una selectividad en la realización de funciones, mediante criterios como la 

necesidad, la rentabilidad y la seguridad de una producción concreta. La división interna del trabajo 

muestra el movimiento de la sociedad, la creación y la solicitud de nuevas funciones y la manera 

como esas funciones son cubiertas por las necesidades preexistentes (Santos, 1996). 
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b) El espacio como un sistema de estructuras 

La sola clasificación de elementos no permite conocerlos y definirlos, solamente la consideración 

de la organización imperante permite acercarse a la concreción· dada por las relaciones que 

mantienen entre si. 

La organización se puede definir como un conjunto de nor!"as que rigen las relaciones de cada 

variable con tas demás, dentro y fuera de un área. Su existencia se sirve para prolongar la vigencia 

de una función dada, atribuyéndole una continuidad y regularidad que sean favorables a los 

detentadores de su control. Tiene un papel de "estructuración compulsiva" que a medida que se 

vuelve más rígida se conforma en norma impuesta al funcionamiento de las variables. La creciente 

complejidad de la economla actual genera ta asociación entre variables de diferentes escalas, de 

forma que las decisiones escapan de la sociedad local y caen en manos de centros de decisión 

lejanos (Santos, 1986). 

Las relaciones entre los elementos son multilaterales, igualmente no se dan por las cosas por si 

mismas sino entre sus cualidades y atributos por lo que se puede hablar de un verdadero sistema. 

El sistema está dirigido por el modo de producción (MP) dominante en sus manifestaciones a la 

escala del espacio de referencia, el subsistema es un sistema menor referente a un subespacio, 

que se forma con los elementos de modos de producción particulares. Las caracterlsticas 

sistémicas, en general, son condicionadas por el modo de producción y en particular, por las 

condiciones propias de la producción correspondiente al lugar. Ambas condiciones están definidas 

para cada formación oconómica social según sus lugares geográficos y sus momentos históricos. 

Los elementos del espacio son a su vez verdaderas estructuras, por lo tanto el espacio es un 

sistema complejo. De acuerdo con Perraux (1969,citado por Santos, 1986) las estructuras son 

una red de relaciones, una serie de proporciones entre flujos y stocks de unidades elementales y 

combinaciones objetivamente significativas de esas unidades. Al interior de esa estructura la 

desigualdad de fuerza funcional de cada elemento en su capacidad de crear flujos y stocks, 

supone nociones de jerarqula y dominación, creando condiciones dialécticas con un principio de 

cambio. 

e) La F<Hrnación Económico Social 

La consideración de la noción de formación económica social (FES) se debe a ta propuesta de 

Santos (1996) de considerarla como: 

"la categorla más adecuada para contribuir a ta formación de una teoría valida sobre el espacio. 

Esta categorla se refiere a la evolución diferencial de tas sociedades en su marco propio y en 

relación con las fuerzas externas de donde proviene más frecuentemente el impulso de cambio. 

18 



La base misma de la explicación es la producción, el trabajo del hombre para transformar según 

leyes históricamente determinadas, el esp.acio en el cual este grupo se confronta." 

Su utilización en la Geografla permite lnte.rpretar el espacio humano como un hecho histórico que 

es producto de la historia de la socl.;,¡ad rr:u~dlal,· aliada a la sociedad local que puede servir como 

fundamento para la comprenslónd~ la. ré~:l.idad espacial y permitir su transformación al servicio del 

hombre. 

Resulta Importante distinguir· entre MP y FES, el primero integra procesos (producción 

propiamente dicha, circulación, distribución y consumo) históricamente y espacialmente 

determinados en un movimientoº de conjunto, dado a partir de una FES. Los MP al tornarse 

concretos sobre una base territorial históricamente determinada dan lugar a las formas espaciales 

(Santos, 1996). 

El MP serla el "género"y las FES las "especies", por lo tanto, "el concepto de modo de producción 

esta ligado a un conjunto explicativo, es decir, a un conjunto de hipótesis nacidas de la 

consideración de elementos comunes a una serie de sociedades que se consideran comunes 

pertenecientes a un mismo tipo. Por el contrario, el concepto de formación económico social esta 

siempre ligado a una realidad concreta, susceptible de localización histórico temporal" (Garabaglia, 

1974, citado por Santos, 1996). 

Un Estado-Nación es una FES que puede ser estudiada como un sistema de estructuras en el cual 

la reglón no es más que un subsistema del sistema nacional. Los recursos totales de un Estado

Nación (capital, trabajo, población, fuerza de trabajo, plusvalor, etc.) en cada periodo histórico se 

combinan y distribuyen de manera diferente. Por lo tanto se presenta una diferenciación especifica 

de cada lugar por la interacción de todas las estructuras de la realidad social. 

Los paises del denominado tercer mundo, como nuestro pals, se caracterizan por ser una FES 

dependiente, caracterizada por ser un espacio en el que el impacto de las fuerzas externas es 

preponderante en todos los procesos y por ello su organización espacial es dependiente. La 

dialéctica del espacio se da entonces entre et Estado-Nación y las actividades modernas 

principalmente con las empresas multinacionales y los monopolios. Estas fuerzas generadas en 

instituciones y empresas guardan su propia lógica al imponer innovaciones técnicas u 

organizacionales que tienen como objetivo común la acumulación de capital aunque cada agente 

tenga su manera de operar. Esa acción no coordinada agrava los costos ya elevados en dichos 

paises los cuales tienen que pagar para construir infraestructuras, subsidiar actividades 

modernas, adquirir bienes Intermedios y servicios especiales con el fin de facilitar la instalación de 

las actividades exógenas, dando como resultado la reducción de los recursos posibles de ser 

utilizados socialmente. Al adoptarse u,. modelo de crecimiento hacia fuera el Estado - Nación 
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pierde el control sobre las sucesivas organizaciones del espacio, que al ·contener variables 

difundidas con un desfase considerable toda la evolución se hace Imprevisible e incontrolable. 

En general el estado prepara las condiciones para que las grandes empresas puedan apropiarse 

de la plusvalla social local que envian al exterior o utilizan para incrementar sus activos y 

aumentar asl sus posibilidades de ampliar su propia plusvalla. Por lo tanto la producción no 

corresponde a las necesidades nacionales y está sujeta a una concentración acumulativa; al 

mismo tiempo que se distorsiona también el consumo que pasa a ser utilizado como el mejor 

vector del capitalismo internacional para la ocupación de todo el territorio nacional (Santos. 1 goo¡. 

Los cambios se reflejan en Ja organización del espacio: la macrocefalia y el cambio en el sistema 

de ciudades, la expansión de Ja agricultura comercial o industrial en detrimento de la agricultura de 

subsistencia ante la necesidad de comprar, equipamientos, bienes intermediarios y servicios 

extranjeros. La producción de frutos agrlcolas comerciables se vuelve una necesidad que sirve a 

la ocupación de poblaciones rurales que pueden asi participar en una economia que se 

monetariza cada vez más y de un consumo distorsionado. Ciertas ciudades, en especial 'as 

pequel'\as. en detrimento de otras como ciertas regionales, se fortalecen no como resultado de la 

formación local de una plusvalia al recoger bienes de la región sino como redistribuidora de 

bienes y servicios. Esto se debe a la revolución de los transportes que hace posible que dichas 

ciudades tengan contacto directo con las medianas incluso con las grandes. Por otro lado la 

transformación del espacio natural en espacio productivo es el resultado de la apropiación total del 

espacio rural la cual tiene en cada lugar formas especificas. 

La consideración de cada nueva división del trabajo permite reconocer los movimientos 

diferenciales de la sociedad y de la repartición espacial, donde aparecen nuevas funciones asi 

como la alteración cualitativa y cuantitativa de las antiguas. 

d) El Medio Gcognifico 

El momento histórico actual se construye en territorios cada vez más amplios en donde se 

reconstruye el espacio con un alto contenido de ciencia y técnica, lo que conlleva a una serie 

nueva de consecuencias, que provocan la especializaciones del territorio nacional. La 

especialización desde el punto de vista de la producción material son la ralz de 

complementariedades regionales, presentándose una nueva organización regional dada por la 

imposición de una nueva división territorial del trabajo. La producción en todas sus instancias se 

da en áreas mayores del territorio, aunque el proceso productivo directo se da en áreas cada vez 

menores. 

En todos los lugares habitados ha ocurrido la sustitución de la naturaleza por un medio cada vez 

más artificializado que es sucesivamente utilizado por la misma sociedad. Es decir, el medio 

ecológico y la infraestructura se funden cada vez más en la medida en que en cada momento de la 
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sociedad el hombre encuentra un medio trabajado ya construido sobre el cual opera haciéndose 

vaga la distinción entre lo natural y lo no natural. El medio geografico es inseparable de la noción 

de técnica y es posterior al medio natural en el que el hombre elegla de la naturaleza aquello que 

era fundamental para vivir. Entender las nuevas conformaciones implica entender el proceso de 

transformación del medio geografico. Santos (2000) distingue tres etapas: 

El medio natural: en él las técnicas y et trabajo se combinaban con las dadivas de la naturaleza. 

con la que se relacionaban sin otra mediación, se presentaba una armenia socioespacial 

respetuosa con la naturaleza heredada en el proceso de producción de nueva naturaleza de 

modo que se engendraban comportamientos cuya razón era la preservación y la continuidad del 

medio de vida a partir de reglas sociales y socio territoriales. 

El medio /écnico-cientlfico se relaciona con el surgimiento del medio mecanizado en et que se 

presenta una progresiva sustitución de objetos naturales y culturales por objetos técnicos. 

Comienza a fines del XVIII intensificandose en el XIX, cuando la división del trabajo tiende a 

aumentar exponencialmente. El intercambio aumenta su importancia para la sobrevivencia del 

grupo cuya presencia depende de sistemas técnicos eficaces. Domina entonces la razón del 

comercio sobre la de la naturaleza lo que implica la indiferencia a las condiciones preexistentes; 

haciéndose patentes Impactos ambientales como la contaminación. Esta etapa se ha limitado a 

unos pocos paises y regiones en los que el proceso técnico ha podido implantarse, pero el alcance 

de sus efectos es limitado. 

El medio técnico cien//fico informaciona/. A partir de la segunda guerra mundial los territorios 

involucran cada vez más un contenido mayor de ciencia, de tecnologla y de información. Esta fase 

es la cara geográfica de ta globalización, diferenciada con las otras dos etapas porque la lógica 

global se aplica a todos los territorios como un todo y se hace nltida la asociación entre objetos 

modernos y actores hegemónicos. Aumenta la importancia de los capitales fijos (carreteras, 

puentes, tierra arada) y de los constantes (maquinarias, vehlculos, semillas especializadas, 

agroqulmlcos) asl como la necesidad de movimiento. Se tiende a producir más valores de cambio y 

la especialización se acampana de más circulación, por lo que la transformación de la producción 

y del espacio se vuelve fundamental dependiendo de la fluidez de las redes y de la flexibilidad de 

los reglamentos. La especialización tanto en la ciudad como en el campo tiende a depender mas 

de las condiciones técnicas y sociales que de los propios recursos naturales. 

El conocimiento se vuelve fundamental en la capacidad de respuesta eficiente de los territorios. Es 

decir, el equipamiento cientlfico que permita ofrecer una mejor relación entre inversión y producto 

por el "just in time" de los recursos materiales y humanos. Por lo anterior los espacios nacionales 

se transforman en un espacio nacional de la economla internacional y los sistemas de ingenierfa 

mas modernos creados en cada pals son mejor utilizados por los agentes hegemónicos- firmas 

trasnacionales- que por la propia sociedad nacional. El papel del estado se ve entonces reforzado, 
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es indispensable en una economla internacional en transición a una global, cuyas respuestas son 

dadas por las pollticas nacionales. 

e) Las Regiones Como Subcspncios Heterogéneos 

La noción de totalidad, considera a la sociedad total integrada por el modo de producción 

dominante: el capitalismo. Se puede hablar también de la totalidad espacial la cual corresponde a 

una de las estructuras de la sociedad. Sin embargo, al no ser homogéneo el acontecer en el 

espacio es necesario utilizar Ja noción de escala, que hace referencia a fracciones del espacio 

total. Estas fracciones, ·ros lugares y áreas, las regiones o subespacios son, por lo tanto, 

únicamente áreas funcionales, cuya escala real depende de los procesos" (Santos, 1990). 

Las regiones se han configurado en el tiempo por medio de los procesos orgánicos expresados a 

través de la territorialidad absoluta de un grupo donde prevaleclan sus caracterlsticas de 

identidad, exclusividad y limites debidas a su única presencia sin otra mediación. La diferenciación 

de áreas se debla a esa relación directa con el entorno, pero la paulatina consolidación del medio 

técnico ha llevado a transformaciones substanciales. Conforme el espacio se mundializan las 

regiones se reafirman al ser el soporte y la condición de las relaciones globales, su constitución se 

basa cada vez más en la coherencia funcional congruente a la división internacional del trabajo y 

el intercambio lo que les da una transformación continua y un alto nivel de complejidad. Si bien las 

potencialidades naturales son la base, también se implican con mayor preponderancia su realidad 

técnica y su orden social, la combinación tiene cierta capacidad de respuesta ante la exigencia de 

una mayor seguridad y rentabilidad para capitales obligados a una competitividad siempre 

creciente que conduce a una marcada heterogeneidad entre unidades territoriales (Santos, 2000). 

Los paises del tercer mundo han sufrido un proceso de modernización tardia, en ellos las 

generaciones sucesivas se han transmitido modos de vida basados en actividades productivas, 

relaciones de trabajo, formas de consumo cuyo fundamento se encontraba en su propia historia. 

Aun cuando una parte de su producción era exportada y una parte de su consumo importada no 

existian alteraciones substanciales en Jos equilibrios sociales. Es decir se mantenla un equilibrio 

entre las relaciones sociales y las fuerzas de producción, paulatinamente se presenta la 

contradicción al instalarse una civilización técnica que trae consecuencias en la significación de 

las partes del territorio. El impacto ha sido desestructurador, mostrando sus mayores 

consecuencias en aquellos paises en donde las implicaciones con las innovaciones técnicas 

precedentes es menor ya que su inserción a la economfa internacional es relativamente reciente. 

Estas transformaciones se muestran en las vlas y medios de comunicación, en la estructura 

productiva, en los hábitos de consumo, teniendo efectos acumulativos en todos los procesos de 

cambio al mismo tiempo que los desequilibrios instalados son más profundos. Aunque las nuevas 
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relaciones alcancen sólo fracciones reducidas de la economla y del territorio inciden de forma 

completa en el conjunto de la sociedad. 

1) La Dimensión Ecológica: la Crisis Ambiental y los Espacios Rurales 

La búsqueda de plusvalla a nivel global hace que la sede del impulso productivo sea 

extraterritorial, indiferente a las realidades locales y consecuentemente a las realidades 

ambientales. La llamada crisis ambiental se produce en este periodo histórico en el que el poder 

de las fuerzas desencadenadas en un lugar supera la capacidad de controlarlas. Esta crisis según 

Toledo (2000) es, "la crisis de la supervivencia humana y su entorno planetario siendo la expresión 

más acabada del carácter perverso que ha tomado la globalización del fenómeno humano bajo las 

lógicas impuestas por la sociedad industrial dominada por el capital". 

Actualmente la naturaleza ha sido reducida a variable de los procesos económicos, pero si los 

fenómenos que la afectan son socializados dándoles un significado humano dentro de el juego de 

la polltlca se puede generar una alternativa a la creciente complejidad. injusticia, conflicto y 

riesgos presentes en el mundo (Toledo, op.cit.). En las sociedades preindustriales 

correspondientes al Medio Natural, la naturaleza opero como sujeto mltico ó religioso con el que el 

hombre mantuvo un dialogo armónico. Dicha visión a quedado opacada por la posición racionalista 

antropocéntrica y tecnocratica que se gesto como ideologla primordial del mundo industrial. 

El MP capitalista ha sido determinante en los ritmos de extracción de materias primas, las formas 

de utilización del recurso y los procesos de transformación del medio natural. Este proceso de 

acuerdo a algunos autores como Left (1994) ha sido la causa principal de la erosión de suelos, de 

la perdida de fertilidad de las tierras y de la destrucción de la capacidad de producción de /os 

ecosistemas, asl como el agotamiento de los Recursos Naturales. Estos procesos negativos se 

han acentuado sobre todo en ecosistemas tropicales, en donde históricamente se han 

desarrollado formaciones sociales sometidas y explotadas por los paises capitalistas 

industrializados. 

El espacio rural puede ser visto desde una perspectiva funcional como una dimensión estratégica 

entre el mundo de la naturaleza y el de los artefactos. los objetos técnicos. Por ello lo rural no 

puede estudiarse desconectado del universo urbano e industrial asf como de sus condiciones con 

el mundo natural. Estos tres elementos se articulan funcionalmente mediante el proceso general de 

metabolismo entre la sociedad y la naturaleza (Toledo, 2000). El metabolismo se realiza por los 

seres humanos a través del proceso social del trabajo o proceso social de producción, el cual 

implica un conjunto de acciones a través de las cuales los seres humanos independientemente de 

su situación en el espacio y en el tiempo, se apropian, producen, circulan, transforman, consumen 

y excretan, elementos provenientes del mundo natural. Al realizar estas actividades los seres 
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humanos consuman los actos que garantizan su supervivencia material y afectan a la naturaleza 

(su estructura, su dinámica y su evolución) por dos vlas al apropiarse de los elementos naturales y 

al excretar elementos de la naturaleza ya socializados (desechos). La naturaleza cobra sentido 

social al ser por un lado proveedora y por la otra receptora de los materiales desechados. 

En el mundo se presentan diversos tipos de sociedades, en la menos complejas sociopolltlcamente 

el metabolismo lo realizan todos los miembros de los conglomerados sociales, a diferencia de las 

sociedades industriales altamente jerarquizadas y diferenciadas socialmente, los intercambios con 

la naturaleza son realizados exclusivamente por una sola fracción social, conocido como rural o 

primario. Mediante la producción primaria o rural las sociedades extraen las materias primas 

(materiales y energlas) que serán posteriormente transformadas o consumidas directamente por 

los seres humanos. La sociedad puede ser visualizada entonces como un sistema en cuya periferia 

se constituye por subsistemas rurales (unidades de producción rurales) que extraen las materias 

primas y en cuyo interior ocurre la transformación de lo que lo rural proporciona. La distancia que 

el bien o producto consumible recorre en su circulación desde su apropiación hasta el consumo 

permite reconocer la ubicación de los diferentes sectores sociales. 

En el mundo contemporáneo, dónde las diferentes FES (Estado - Nación) se hallan cada vez más 

integradas mediante circuitos económicos, culturales y de información, aún cada sociedad presenta 

una diferente configuración de sus sectores natural, rural y urbano Industrial y por tanto un 

caracterlstico metabolismo dado por la diferente articulación sociedad -naturaleza. 

La apropiación constituye el primer acto del proceso metabólico que los hombres realizan con la 

naturaleza. La apropiación es una fracción del proceso de producción en tanto en que se refiere al 

momento concreto en el que los seres humanos se articulan con la naturaleza a través del trabajo. 

Es entonces el acto por el cual transita un fragmento de materia o energla desde el espacio natural 

hasta el espacio social momento en que la apropiación se metamortosea en producción (en sus 

sentido estricto como acto particular del proceso productivo). Esta acción que determina y a su vez 

es determinada por las fuerzas naturales representadas por los ecosistemas, es al mismo tiempo 

un acto que determina y es determinado por el resto de los procesos que conforman este 

metabolismo general. Dependiendo del momento histórico en el que realiza la apropiación

producción será, según el caso el elemento determinante o determinado del proceso de 

producción general (Toledo, op. cit.). 

Desde un punto de vista meramente ecológico la forma de apropiación (el proceso productivo), es 

la acción por la cual los seres humanos extraen elementos naturales, que determinará los efectos 

que esta operación tenga sobre la naturaleza que es la base material de toda producción. En la 

actual realidad social e'l que todas las esferas sociales aparecen ya involucradas lntimamente por 

el metabolismo, los sectores dedicados a la apropiación se tornan enclaves estratégicos para 
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supervivencia de las ciudades y de la gran industria, ya que la <<solidaridad funcional>> es 

imperativa. 

A pesar de los cambios producidos por casi tres siglos de industrialización, los espacios agricolas 

se muestran como un diverso mosaico donde las formas preindustriales de apropiación entran en 

conflicto, coexisten o se hibridizan con las formas modernas-industriales. Cifras oficiales señalan, 

que a principios de los gos la mitad de la población mundial realizaba actividades agricolas de 

estos entre un 60 y 80 por ciento se ordenada en unidades productivas de pequeña escala, cuya 

fuente principal de energía es el sol y que adopta una estructura diversificada de producción, 

asimismo, la apropiación la realizan se efectúa a partir de unidades familiares que a su vez se 

encuentran integradas a comunidades agrarias o rurales y buena parte de estos pertenecen a los 

llamados pueblos indigenas. Estos, tienen una gran importancia por un lado por su presencia en 

zonas que se presentan la mayor diversidad biológica y además por su riqueza cultural 

conformada por cosmovisiones, conocimientos y prácticas productivas más cercanas a los 

principios ecológicos, que les hacen actualmente actores claves en un mundo amenazado por el 

mal uso y deterioro de los recursos naturales. 

En el caso de la actividad cafetalera se presentan diversas formas de apropiación que son 

producto de la hibridización por un lado de formas tradicionales y formas modernas-industriales y 

por el otro de la heterogeneidad de ecosistemas naturales y de los sistemas agrlcolas; dicha 

circunstancia permite valorar los niveles de sustentabilidad, ligados no solo al manejo agronómico 

del cafetal, sino a su posición dentro del proceso de producción mismo. 

A juzgar por Challenger (1gg8) los cambios forzados en nombre del desarrollo tienden a perturbar 

el balance de las pautas tradicionales de utilización de los recursos, imponen un sistema de 

producción más abierto (con insumos exógenos y producto para el mercado) y en el cual, en 

términos de la contribución hecha a la subsistencia de la comunidad, el intercambio económico 

monetarizado con los centros urbanos cobra mayor importancia relativa en el intercambio de 

recursos naturales con el ambiente rural. A medida que la economia de mercado se apropia de la 

comunidad agrícola, sus recursos se convierten en una mercancia más que vender y comprar, y a 

la larga ejerce una enorme presión sobre los agricultores por incrementar la producción y puedan 

mantener asr sus ingresos y conservar sus medios de vida; el resultado. es con frecuencia el 

deterioro de la base natural de las recursos mediante el uso sobre intensivo o la subutilización del 

conocimiento técnico indlgena. 

Los agricultores tradicionales han estado en general más acertados en lo que se refiere a la 

conservación de su ambiente natural de lo que lo han estado los agricultores que adoptan 

totalmente el "paquete tecnológico agrlcola de la "revolución verde" -que requiere altos insumos y 

mecanización- que tiende a la especialización de cultivos y a la eliminación de todos los demás 

insumos. Existen muchas evidencias que sugieren que la agricultura de capital intensivo 
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sustentada en un modelo tecnológico especializado está provocando, en todo el mundo no solo el 

deterioro a largo plazo de las de las tierras agrlcolas sino también implica una secuela de 

transformaciones que provocan la disminución y la supresión de la diversidad ecológica, la 

diversidad productiva y por último la diversidad alimentarla, por ello se está cuestionando su 

sustentabilidad ecológica. Desafortunadamente, la agricultura tradicional de los pueblos indlgenas 

basada en una estrategia de uso múltiple, esta en franca disminución en todo el mundo, siendo sus 

policultivos reservas de diversidad genética y biológica que proporcionan un hábitat a las especies 

silvestres, a la vez que proporcionan agrohabitáts donde las plantas cultivadas y las que están en 

proceso de domesticación incipiente continúan evolucionando en respuesta a las presiones de 

selección tanto naturales como artificiales. Los cambios en la producción logrados mediante la 

imposición del modelo tecnológico especializado implican una secuela de transformaciones que 

provocan la disminución y la supresión de la diversidad ecológica, la diversidad productiva y por 

último la diversidad alimentarla (Toledo, y Mapes, 1987). 

La problemática mencionada ha promovido búsqueda de nuevos tipos de desarrollo agrlcola y 

estrategias de manejo recursos con el fin de lograr una agricultura sustentable capaz asegurar una 

producción estable de alimentos acorde con la calidad ambiental y un buen nivel de vida de los 

campesinos, con técnicas de cultivo más apropiadas consientes de la diversidad de ambientes, 

utilizando el conocimiento de los agricultores tradicionales sobre el ambiente, las plantas los suelos 

y el ambiente ecológico. Esta área del conocimiento se ha denominado agroecologla. Desde esta 

perspectiva Toledo y Mapes (op.cit.) afirma lo siguiente: 

"Todo ecosistema o unidad medioambiental encierra un potencial alimentario 

representado por la variedad y disponibilidad de los elementos nutritivos básicos 

requeridos por el ser humano en un tiempo y un espacio determinado. Por lo anterior la 

estrategia de uso múltiple que es el rasgo que caracteriza ecológicamente a la agricultura 

tradicional, no solo constituye una respuesta a las diferentes vocaciones de los 

ecosistemas que se apropian, sino también es una herramienta para el reconocimiento y 

el aprovechamiento de los potenciales alimentarios. Asl esta estrategia productiva 

multidimensional, garantiza la diversidad alimentaria, lo cual favorece, dentro e ciertos 

limites ecológicos y tecnológicos, la autosuficiencia de los de los productores, las 

localidades y las regiones.• 

Se han desarrollado algunos indicadores para medir la sustentabilidad de la agricultura, entre ellos 

los de Alteri y Nicholls (2000). éstos son cuatro medidas de comportamiento económico y 

agroecológico, no solo basadas en la productividad. 

Sustentabilidad: Es la medida de la habilidad de un agroecosistema para mantener la productividad 

a través del tiempo, en presencia de repetidas restricciones ecológicas y presiones 

socioeconómicas. 
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Equidad: ,, Supone el grado de uniformidad con qué son distribuido" . los productos del 

agroecosistema entre los productores y consumidores locales. 

Estabilidad: Es la constancia de la producción bajo un grupo de condiciones ambientales, 

económicas y de manejo. 

Productividad: Es la medida de cantidad de producción por unidad de superficie labor o insumo 
utilizado. 

Estos autores también mencionan que un ecosistema puede dejar de ser. considerado como 

sustentable cuando no puedo asegurar ya los servicios ecológicos y los beneficios sociales como 

resultado de uno o varios cambios en los siguientes niveles: disminución de la capacidad 

productiva por erosión, contaminación, etc; reducción de la capacidad homeostétlca de adaptarse a 

los cambios. por ruptura de mecanismos internos de control de plagas; reducción de capacidad 

evolutiva por monocultivos; reducción de la disponibilidad o en el valor de los recursos necesarios 

para satisfacer las necesidades bésicas; reducción en la· capacidad de manejo de recursos 

disponible, por tecnologla inadecuada o Incapacidad flslca, y reducción de la autonomla en el uso 

de recursos y toma de decisiones. 

g) La Valori7~1ción del Esnacio Cafetalero 

La valorización de las diferentes formas de utilización del territorio toma como unidad mlnima de 

referencia a fa unidad productiva, ya que es el lugar concreto donde los productores se apropian de 

la naturaleza por medio de procesos productivos primarios, y que ademés puede ser diferenciada 

de acuerdo a la forma de producción en función de la realización de otros procesos dependiendo 

de su grado de integración a otros sectores. Cada tipo de productor genera un particular sistema 

de cultivo de acuerdo al acondicionamiento que haga por sus précticas de cultivo en las estructuras 

y funciones del agroecosistema, lo cual define la forma en que se presenta el uso de suelo. Una 

completa comprensión de la unidad productiva cafetalera debe considerar la articulación entre los 

procesos económicos y ecológicos, tal abordaje halla su legitimación teórica en la doble dimensión 

del proceso productivo: como fenómeno natural y como fenómeno económico. 

La utilización de la noción de forma de producción si bien es muy útil para destacar las relaciones 

sociales de producción resulta demasiado abstracta cuando se abordan las condicionantes del 

medio natural. Por lo anterior se utilizara la propuesta de Toledo y Bassols (1984) quien reconoce 

tres instancias en el proceso productivo, correspondiendo las dos últimas a la forma de producción: 

a. Las especificas condiciones ecológicas y geográficas a partir de las cuales una sociedad existe 

y a partir de las cuales extrae sus medios materiales de existencia. 
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b. Las fuerzas productivas, son los medios materiales e Intelectuales que implementa la sociedad 

dentro de los diferenles procesos laborales. con el fin de transformar la naturaleza en ·una 

naturaleza socializada. 

c. Las relaciones sociales de producción las cuales se expresan 'en : 

• Las formas de acceso a los recursos y el control ~e.los ~e'é¡iJs-de p'rodúcdón> 

• La ubicación de la fuerza de trabajo por la cual 813 :~r~~~i~~·~ y ~: iib~eri en acción los 
, ', ·''"1'··· ),·,. •.... 
. .. ·~:-.. ~·~.,~"\':, :·~_::~·:~;, .' .. -'' ,~,,· 

• Las formas de redistribución de lo producido, es ifeéir enla~~fa¡,¡;~s·~~:dréÚlación o no 
" ·~ ,'. , . 

diferentes procesos laborales 

circulación de los productos. 

De acuerdo con lo anterior ha sido necesario para el primer punto la consideración del termino de 

Asociación Ambiental que hacen referencia un medio natural relativamente homogéneo, las cuales 

son delimitadas a partir de factores ambientales. La diferenciación de las formas productivas en la 

zona de estudio ha sido elaborada por Campos (1984) sus criterios de diferenciación estuvieron 

basados en función de variables económicas y de ecuaciones de balance de las unidades 

estudiadas. Dicho autor señala dos grandes grupos según la relación entre fuerza de trabajo 

familiar y fuerza de trabajo asalariada: las formas campesinas y las formas capitalistas. Al interior 

de estos grupos se distinguen subgrupos según el capital fijo, las ganancias y superficie cultivada. 
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Primer Capitulo Antecedentes 

l. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE CAFÉ 

1.1 EL CAFÉ Y SUS VARIEDADES 

La planta de café es originaria de los bosques húmedos y montañosos del sudoeste de Etiop!a; 

durante mucho tiempo se creyó que por haber sido domesticada y cultivada por cientos de años en 

las terrazas montañosas de Yemen, era originaria de la penlnsula arábiga, pero las investigaciones 

Iniciadas a partir de la Segunda Guerra Mundial, para la obtención de germoplasma, permitieron 

concluir su procedencia definitiva. 

El fruto de este arbusto, tradicionalmente denominado cereza, uva o capulln, es una drupa 

sincárplca blcarpelar; con epicarpio (exocarpio) cobertura exterior de color bermellón ó amarillo 

adherida a una materia azucarada conocida como "pulpa"; el mesocarpio, es un cuerpo 

mucilaginoso de material vegetal coloidal conocido como "baba" unido al endocarpio que es una 

cobertura celulóslca del grano de café, de color amarillo claro, al que se le denomina "pergamino·. 

El espermodermo es un tejido sumamente delgado y adherido a las semillas. El endospermo tiene 

un color verde pálido de consistencia dura y seca. conocido como café oro o café verde, 

propiamente el gran objeto de comercio una vez tostado y molido se utiliza para su consumo 

(Harer, 1964) (Figura 1). 

Figura 1. LAS PARTES DE LA CEREZA 

ENDOCAAPtO 

MESOCARPIO 

EPtCARPto 

ENDOSPERMO 

Fuente: Modificado de INMECAFE, 1990, 

El café pertenece a la familia de las Rubiáceas, y al género Coffea establecido por de Jessiu en 

año de1735. El género Coffea incluye varias especies aunque a nivel mundial solamente se 

explotan fundamentalmente como cultivo comercial dos de éstas: C. arabica y C. canephora, las 

cooles aportan en su conjunto casi la totalidad de la producción. La especie C. arabica se cultiva en 

un 85% de los paises cafeticultores ya sea como especie única o junto a otras comercialmente 
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importantes; es en el continente Americano donde ha tenido mayor difusión. El cultivo de C. 

canephora, está extendido fundamentalmente en África e Indonesia, posee buenas caracterlsticas 

para la obtención de café soluble aunque sus propiedades de aroma y acidez lo ponen en amplia 

desventaja con las variedades de C. arabice. 

En México se cultivan las dos especies mencionada siendo la C. arabica la que tiene mayor 

importancia en extensión y difusión, aportando un 95% de la producción, a las variedades' 

pertenecientes a esta espeCie se les conoce como cafés árabes. El cultivo de la C. canephora, 

conocida comunmente como café robusta se limita a zonas bajas de clima cálido en los estados de 

Veracruz y Chiapas. De las variedades de cafés árabes cultivadas actualmente sólo algunas tienen 

importancia agronómica, entre las principales encuentran las siguientes: Typica, Bourbon, Caturra, 

Mundo Novo, Pluma Hidalgo, Maragogipe, Garnica, Catimor y Catual (Cuadro 2). Éstas se cultivan 

preferentemente en altitudes superiores a los 900 msnm, donde alcanzan sus mejores niveles en 

calidad bajo condiciones ecológicas aptas para su explotación. La Infusión de estos cafés, bajo un 

adecuado procedimiento y preparación es suave, aromática y con buena acidez. 

Cuadro 1. PRODUCCIÓN DE CAFÉ CEREZA DE LAS PRINCIPALES 
VARIEDADES DE CULTIVADAS EN MÉXICO 

Producción Por Planta Producción por 
en un Ano Hectárea por Ano 

VARIEDAD 
(Kilogramos) • (Quintales)º 

Tvoica 4.6 32.6 
Bourbon 5.1 34.7 
Caturra 4.9 33.3 
Mundo Novo 5.4 36.7 
Garnica 6.5 44.2 
Catimor 5.2 35.5 

: , • A una densidad de 1666 cafetos por hectárea considerando una produccton 

.;: promedio de un mlmmo de 6 ciclos de cosecha . 

Fuente: INMECAFE, 1990, Zamarripa y Escamilla, 2002. 

De la utilización de variedades en la plantación depende mucho las características del sistema de 

cultivo, por lo que a continuación se mencionan las características de algunas de las más 

·.difundidas en México: 

La variedad Typica es la que tiene mayor distribución en México (Nolasco, 1985), recibe diversas 

denominaciones, como son: árabe, criollo, corriente y nacional, es una variedad no precoz 

alternante (de ciclos productivos bianuales) de baja producción y de maduración temprana. Sus 

1 Una vartcdad es un conjunto de indMduos semejantes entre si que por sus caracterlsticas morf°'°9k:as y 
componamiento, se pueden diferenciar de otros grupos de plantas dentro de la misma especie. El 01igcn de la variedad en 
Sos cafés tnabes se debe principalmenle a la ocurrencia de mutaciones o a la hibridaciOn, ya sea entre variedades de la 
misma especie o entre especies ddet'enles. 

30 



frutos se consideran de alta calidad, es aprr.clada por su excelente rendimiento cereza-pergamino. 

También tiene la ventaja de poseer un grano de mayor tamaño que las variedades tradicionalmente 

cultivadas lo cual la hace preferente para algunos consumidores. Además es un de las que más se 

adapta bajo el manejo de café orgánico por sus caracterlstlcas de rusticidad y tolerancia al cultivo 

bajo la sombra. No obstante tiende a desaparecer por su baja producción. por ser susceptible a la 

roya y sensible a la Insolación y a los vientos. 

La variedad Bourbon otra de la variedades más difundidas debido posiblemente a su amplia 

adaptación, aunque reporta mejores rendimientos en condiciones de altura superiores a 1 000 

msnm, su precocidad y su productividad es mayor que la Typica, pero sus granos son más 

redondos, cortos y pequeños. La variedad Caturra fue la más promovida en México por el lnmecafé 

con el propósito de Intensificar la producción. Los frutos y semillas son similares al Bourbon aunque 

se considera aún más precoz y productiva, la bebida que origina en general es de calidad 

aceptable, es ligera, con leve aroma, poco ácida y buen cuerpo. Sus caracterlsticas de porte bajo y 

mayor tolerancia al sol en zonas altas (por su arquitectura compacta tiene un efecto de 

autosombrlo) la han hecho la principal catalizadora para el cultivo intensivo de café; lo cual ha 

significado un cambio tecnológico Importante, permitiendo acortar los distanciamientos, 

aumentando la densidad de población y en consecuencia los rendimientos, bajo un manejo 

intensivo y prescindiendo de sombra; además facilita la recolección y el manejo especialmente en 

terrenos de pendiente. Entre sus Inconveniencias se encuentra el requerimiento fertilización 

permanente para mantener su capacidad productiva (Figura 2). 

Figura 2. CAFETO DE LA VARIEDAD CATURRA 
r--~~~~~~~~~~~~~~-, 

El nombre de esta variedad es un nombre alusivo 
a su porte bajo o pequeño, en Guaranl. Es la 
variedad más importante en Xicotepec, Puebla. La 
región de mayor productividad en el pais. Tiene 
forma citrndrica y redondeada. con una apariencia 
compacta y densamente frondosa. Los tallos son 
gruesos con entrenudos cortos; las hojas maduras 
son anchas, grandes y redondeadas; los frutos y 
las semillas tienden a ser redondos y pequeños. 
Se considera més precoz y productivo que otras 
variedades. Por sus características organolépticas 
se clasifica con leve aroma, poco ácida, notorio 
cuerpo y generalmente buena calidad. 

Fuente: Modificado de INMECAFE, 1990. 

Otras variedades importantes son: Mundo Novo de porte alto adaptada a zonas bajas y de alta 

productividad; Maragogipe sus frutos son muy grandes y tiene menor contenido de cafelna por lo 

que es muy apreciada; y la Catual que es similar la a la Caturra. 

i[SlS crN 
FAL~A l L QR.~&N 
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1.2 EL CAFETAL COMO UN AGROECOSISTEMA 

El ecosistema agrlcola, también conocido como agroecoslstema, es un ecosistema modificado por 

el ser humano en mayor o menor grado para los procesos de producción -agrlcola, pecuaria, 

forestal- los cuales determinan sus componentes bióticos o alteran los abióticos con el fin de 

optimizar las cosechas y los rendimientos de los productos. Sus componentes comprenden todos 

los organismos en la región cultivada, las plantas sembradas, el suelo, su flora y su fauna, la 

energía natural y artificial utilizada en el sistema, el ambiente qulmlco y físico, el ser humano 

mismo, etc. (Ávila, 2002). Es un conjunto complejo y frágil en el que una práctica agrícola puede 

tener ventajas y desventajas (Restrepo, 1992). Por lo tanto, el desarrollo eficiente y sostenido de 

dicha práctica debe partir de la comprensión del ecosistema natural. 

En el agroecosistema se presentan los mismos atributos que en un ecosistema natural, los 

componentes climáticos como la radiación y el viento son prácticamente inalterables, el suelo 

puede ser alterado hasta cierto grado pero las características más importantes se mantienen, sin 

embargo, se transforman drásticamente los principales componentes bióticos. Las decisiones de 

regulación están en función de la orientación, del cultivo y del producto a obtener, lo que determina 

la aplicación de insumos. Esta regulación altera el balance natural al modificarse las entradas y las 

salidas de nutrientes así como las cantidades de éstos. En el caso de un cafetal los principales 

componentes bióticos se presentan de la siguiente forma: 

1.Los productores primarios son los que mantienen el aporte continuo de hojarasca, se 

encuentran en el siguiente arreglo: el estrato herbáceo que se encuentra intimamente 

relacionado con el manejo de estratos superiores; una estratificación media representada 

por los cafetos y frutales; finamente el estrato superior conformado con los árboles de 

sombra. 

Con el aporte continuo de hojarasca y la descomposición se liberan los nutrimentos que 

son absorbidos por las rafees y mediante este proceso recirculan los elementos para lograr 

la estabilidad dinámica de los ecosistemas. 

2.Los consumidores primarios son diferentes herblvoros que se alimentan de las epifitas de 

los árboles y que contribuyen a la circulación de N-P-K mediante la producción de heces 

fecales. 

3.Los descomponedores son transformadores de hojarasca en humus. 

La evolución tecnológica de la producción primaria de café generó cualitativamente diversos 

sistemas de cultivo a la par de variadas formas de manejo de los cafetales, distinguiéndose 

esencialmente por el grado de transformación de los sistemas naturales y su diversidad natural 

que van desde policultivos tradicionales bajo sombra, hasta monocultivos a pleno sol. En cada tipo 

de estructura del cafetal existen variaciones de los procesos biológicos que mantienen la 

estabilidad del sistema agrícola (Jiménez, 1981). 
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1.2.1 La estructura del agroecosistema cafetalero 

De acuerdo con Jlménez (1981) la _estructura del cafetal está directamente ligada a las 

caracterlstlcas de producción en las .comunidades cafetaleras; es decir, el tipo de estructura se 

relaciona directamente con las practicas agrlcolas, con las cuales el hombre modifica las 

condiciones microecológicas. El cafetlcultor con el propósito de producir café en cereza y en 

algunos casos otros productos (plátanos, cltricos, mamey, etc.) diseño las estructuras según las 

relaciones de producción las cuales se abocaron principalmente a Ja producción del grano sin 

preocuparse demasiado del manejo de otros productos asociados al cafetal. 

• En México los agricultores decidieron Ja cafeticultura como un cultivo extensivo sin contar con 

orientación técnica solamente estimulados por Jos precios remuneradores del grano en el 

mercado exterior, transformaron los bosques y las selvas. En un principio se plantaron los 

cafetales en Ja selva parcialmente talada , después con la experiencia previa en otros cultivos 

como el cacao seleccionaron ciertas especies del género Inga como tas más adecuadas para 

regular la sombra en el cafetal,"Jiménez (1981). 

Al ser el calé un cultivo perenne, favorece a que el caleticultor tradicional lo asocie con otros 

cultivos que sostienen Ja producción de alimentos y mantienen Ja recirculación de nutrientes. En 

general Jos pequeños cafeticultores trabajan como asalariados, jornaleros en las fincas donde hay 

un sistema de cultivo Intensivo donde se aplican Jos conocimientos más recientes de las técnicas 

agrlcolas del cafetal, este sistema requiere un elevado costo para su mantenimiento porque 

requiere de aplicaciones continuas de agroqulmicos (fertilizantes qulmicos, pesticidas, herbicidas, 

etc.). Este sistema se presenta como un modelo a seguir para Jos pequeños cafetaleros por los 

altos rendimientos que tiene. 

Se sabe que las plantas que crecen bajo sol producen más granos, debido a que Ja luz solar 

directa induce una floración y una fructificación más prolllica sobre todo entre las plantas jóvenes; 

no obstante, el precio del incremento en Ja productividad es Ja vida útil de la planta: si no se 

satisfacen las elevadas necesidades de las plantas cultivadas a pleno sol (lo que significa Ja 

incorporación de fertilizante a razón de 1 000 Kg/Ha/Año para obtener 2 000 Kg/Ha/Año en granos 

de calé) se estimula senescencia y se afecta adversamente a Ja producción futura (aunque este 

daño se ve reducido por efecto de Ja neblina). El cultivo bajo sol al ser un sistema abierto y 

dependiente de fertilizantes qulmicos no conserva los flujos normales de energla y nutrientes por 

lo que tiene altos costos que se Incrementan por la necesidad de controlar las malezas mediante 

herbicidas (Ramos, 1982, citado por Challenger, 1998). 

El cambio en la estructura del cafetal se ve reflejado en Ja cobertura arbórea, ya que trae consigo 

múltiples consecuencias para el agroecosistema. Una práctica agrlcola común ha sido abatir Jos 

árboles de sombra para cultivar a pleno sol, lo cual trae consigo el uso de variedades adaptadas a 
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estas condiciones, como la Caturra y la Catual las cuales aparentemente Incrementan los 

rendimientos y por lo tanto, la productividad de la región. La presencia de árboles de sombra 

influye en la presencia del estrato herbáceo; la aportación de materia orgánica, el flujo de agua y la 

producción de café cereza. Entre las consecuencias del desplazamiento de la cobertura arbórea se 

encuentran las siguientes: 

Si bien a corto plazo el cultivo del cafeto a pleno sol y de otras especies anuales puede 

producir resultados satisfactorios. la elimlnaclón del estrato arbóreo puede traer entre las 

principales consecuencias la disminución en la captación de agua. 

La cobertura arbórea aligera la carga radioactiva sobre las plantaciones por lo que al 

eliminarla se Incrementa el flujo de radiación lo cual se traduce en un mayor enfriamiento La 

evapotranspiración ejercida por las coberturas Incrementa la concentración de vapor de agua en 

el dosel reducie.ndo por tanto el escape radioactivo y por lo tanto el enfriamiento nocturno. El 

escape nocturno está influido principalmente por las concentraciones de vapor de agua y de 

bióxido de carbono (CO,) los cuales reducen las pérdidas de calor creando un efecto invernadero 

(Barradas y Fanjul, 1g84). 

La reducción de la cobertura arbórea provoca también aumentos en los riesgos de heladas, 

desplome de la temperatura y una mayor oscilación térmica en un día por abatimiento de 

temperatura nocturna e Incremento de la diurna. Este último puede afectar a la floración, al 

termoperiodo y con elfo el crecimiento y desarrollo del cafeto, esto se compensa con una mayor 

cantidad de fertilizante. También ocasiona una mayor evaporación del suelo que implica menor 

contenido hldrico en el perfil superior , erosión y perdida de fertilidad. 

La cantidad de herbáceas aumenta directamente con la disminución de la sombra, estas 

plantas compiten por nutrimentos en los cafetales, lo que implica un gasto en la aplicación de 

herbicidas. Los cafetos no aportan grandes cantidades de materia orgánica como sucede con los 

plátanos y los árboles de sombra que aportan hojarasca para la producción de humus, por lo que 

el suelo se empobrece y hay que aplicar fertilizantes con regularidad. 

Algunos investigadores como Jiménez (1g82) sostienen que el café debe crecer bajo sombra al 

considerar que "las mejores opciones ecológicas en las montañas del trópico son el bosque original 

y el ecosistema agroforestal". En cada tipo de estructura de cafetal existen variaciones en los 

procesos biológicos que mantienen la estabilidad del sistema agrlcola, es decir un cultivo de 

cafetos con árboles de sombra y otras plantas asociadas será diferente en cuanto a los 

requerimientos o costos para sostener la estructura de un cultivo a pleno sol. 

Los árboles de sombra que se han seleccionado para los monocultivos con sombra tienen 

características genéticas que determinan el tamaño y la forma de las copas. siendo muy común la 

utilización de especies de Inga (chalahuite). En las plantaciones mixtas a nivel de huertas 
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familiares la diversidad del estrato arbóreo presentan diversas ventajas frente a los riesgos e 

incertidumbres del mercado de café, al permitir un buen nivel nutriclonal de la familia y propiciar el 

uso racional de la tierra. Entre este tipo de planlaciones se encuentra el sistema de cultivo totonaca 

que esta presente en el área a estudio (Figura 3). 

La producción de café cereza se caracteriza por su Inestabilidad debido a que es vulnerable frente 

a ciertos fenómenos climatológicos, asl como a enfermedades, a plagas y a las oscilaciones de su 

cotización en el mercado internacional. Por ejemplo la aparición de la roya de café causó serios 

dal\os a la producción, lo que ocasionó la transformación drástica de la cafeticultura nacional, 

promoviéndose la eliminación de árboles de sombra por el lnmecafé en los al\os 70s y Sos, 

afectando directamente a los aspectos de manejo y la economla del agroecosistema, la selección 

de variedades, en general la estructura del cafetal a una más simplificada de alto costo económico 

y energético, además de producir un riesgo en los problemas de déficit de alimentos al eliminar las 

alternativas de producción de los cafetales mixtos. 

Figura 3. ESTRUCTURA DE UN CAFETAL TOTONACO 

Fuente: Challenger (1998), adaptado de Toledo, 1985. 

1.2.2 Sistemas de Cultivo 

En México se pueden diferenciar de manera general dos principales modalidades de producción: 

café bajo sombra y café bajo sol dentro de los cuales es posible discernir cinco grandes sistemas 

de cultivo (o de producción). Estos sistemas son el resultado de la gran diversidad ecológica y 

cultural que existe en nuestro territorio y de las distintas condiciones económicas de los 

productores en las zonas cafetaleras. Los distintos tipos de cafetales han sido agrupados según 
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Moguel y Toledo (1996) de acuerdo a su origen, tipo y el uso de árboles de sombra o de su 

ausencia. (Figura 4). 

1. Sistema rusticano: Simplemente sustituyen las plantas, arbustivas y herbáceas del piso del 
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bosque por matas de café. Afecta mlnimamente al ecosistema forestal. 

agroqulmicos y tiene rendimientos muy bajos. 

Figura 4. SISTEMAS DE CULTIVO EN MEXICO 
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2. Policu/tivo tradicional o "jardines de café": Es un sistema agroforestal complejo una "selva 

humanizada". El café se introduce bajo los bosques o selvas originales acompañado de 

numerosas especies de plantas útiles. Son plantaciones heterogéneas con un sofisticado 

manejo de las especies nativas e introducidas. Empleo eventual de agroqutmicos, tiene 

buenos rendimientos. 

3. Policu//ivo comercial Es la remoción total de los bosques y selvas originales y la introducción 

de un conjunto de árboles de sombra apropiados para el cultivo de café (hule, pimienta, 

cedro, jinicuil) y por tener alguna utilidad comercial. Son plantaciones homogéneas donde 

solo de utiliza una variedad de café, de cltricos u otro tipo de frutales. Utiliza agroqulmicos 

con cierta frecuencia. 

4. Monocultivo de sombra: Fue introducido a México a fines de los ailos 70' por el lnmecafé. 

Se utiliza de forma casi única y dominante los árboles de una leguminosa (género Inga). El 

uso de agroqulmicos es una practica obligada y la unidad productiva se concentra en una 

producción exclusivamente dirigida al mercado. 

5. Monocultivo de sol: No tiene cobertura de árboles, pierde su carácter agroforestal. Se 

requiere de grandes insumos de agroqulmicos e incluso de maquinaria, asl como de 

cuidados para los que se necesita el empleo de mano de obra durante todo el ciclo anual. 

Tiene los más altos rendimientos de café por unidad de superficie. 

Los dos primeros sistemas si bien no proporcionan altos rendimientos de café tienen la ventaja de 

agregar una gran cantidad de materia orgánica al suelo similar a la del bosque original. Jiménez 

(1979) encontró que un cafetal mixto aporta 10 249 kilogramos por hectárea y por ailo de materia 

orgánica al suelo; mientras que un cafetal sin sombra aporta únicamente 6 042 kilogramos por 

hectárea y por un ailo. Además este sistema genera otros productos de utilidad al campesino, 

especialmente plátanos y cltricos, y permite conservación de suelos en laderas y de la 

biodiversidad. En el caso del monocultivo con sombra, la presencia de los árboles de sombra 

favorece las caracterlsticas del suelo y la longevidad de los cafetos. De acuerdo con el autor 

mencionado este sistema reporta un aporte de 8 330 y 9 475 kilogramos por hectárea y por ailo de 

materia orgánica, según la especie de árboles de sombra. 

De lo expuesto, se deriva en forma general, que los monocultivos intensivos, si bien proporcionan 

altos rendimientos por hectárea, exigen mayor inversión de insumos y de trabajo y son sistemas 

más frágiles que provocan más fácil un deterioro del medio natural (la erosión y la reducción de 

fertilidad del suelo pueden ocasionar en poco tiempo mermas en el rendimiento) en comparación 

con los sistemas que consisten en asociaciones y rotaciones de varias especies cultivadas 

(Kraemer y Solórzano, 195g¡ y además la calidad es inferior a la del llamado café de altura 

(sembrado bajo sombra) . 
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1.3 FENOLOGÍA DEL CAFETO 

La fenologla es el término que se utiliza para definir las diferentes etapas de desarrollo que se 

presentan durante el ciclo de vida de una planta, en relación a tas condiciones ambientales. El 

conocimiento de la fenologfa es importante porque permite definir cuándo y por qué realizar 

determinadas prácticas de cultivo . 

De acuerdo con INMECAFÉ (1990), en el cafeto·· se pueden identificar dos etapas fenólogicas: fa 

primera es de la germinación de las semillas a la· fase de hipa;,ollto (o periodo juvenil) en la cual el 

cafeto aún no tiene la capacidad de florecer. En la segunda'etapa ·o periodo de madurez el cafeto 

tiene la capacidad de producir flores o frutos durante cada ciclo anual. 

Dicha planta crece a un ritmo acelerado los primeros seis años de vida. posteriormente su 

crecimiento es cada vez menor. En los primeros 3 al\os de vida crece en altura. de los cuatro al\os 

en adelante crece hacia su parte interna produciendo ramas secundarlas, por lo que la producción 

de café aumenta cada año. Después de esta edad se empieza a manifestar la alternancia de 

producción (un al\o de alta cosecha la sigue a otro de baja producción). En esta edad es 

necesario que se cuide a la planta aplicando oportunamente las labores de cultivo, como podas 

tanto del cafeto como de los árboles de sombra. control de malezas y, fertilización y control de 

plagas y enfermedades; un retraso en la realización de dichas labores se vera reflejado en la 

disminución de la cosecha. El cafeto crece como un cono, su producción se localiza de dentro 

hacia afuera de las ramas y de la parte más baja a la más alta. las podas que se realizan son: 

a) Agobio: consiste en inclinar las ramas, brotes o la misma planta con el objeto de provocar 

crecimientos verticales (hijos). 

b) Descepes: consiste en eliminar la parte terminal del cafeto y se conocen dos técnicas: el 

descepe alto y el descepe bajo. 

c) Deshijes: consiste en seleccionar nuevos tallos que se desarrollan como consecuencia del 

agobio de la mata y de esta manera se cambia la estructura total de Ja planta. 

d) El cuidado a los árboles de sombra es esencial, consiste en la regulación de la distribución y 

estratificación de Ja biomasa aérea que en parte se determina por caracteristicas genéticas, el 

tamaño y la forma es muy variable. Algunas especies de "chalahuites· (/. spuria Willd; /. vera 

Willd e /. leptoloba Sch .. tienen una copa con distribución de biomasa horizontal y requiere de 

pocos cuidados para regular la sombra, las ramas se podan cuando son un peligro de quiebra 

por la edad o cuando se localizan cerca de la copa de los cafetos. También se utiliza el "jinicuil" 

(/. jinicuil Sch.) el cual tiene copa vertical , sus ramas se podan en el centro para una mejor 
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distribución de la luz solar, una mejor aeración y para disminuir la presencia de plagas y 

enfermedades. 

e) Para ·que. un' cáfetal manejado bajo un· sistema de cultivo intensivo alcance altos 

rendimientos, se requiere realizar además de las podas mencionadas, la resepa del cafeto, es 

decir el corte.total de la planta dejando solo alrededor de 20 cm del tronco de manera que se 

renueve en . su totalidad la blomasa reproductiva. La resepa se realiza cada siete años, 

comportándose la productividad en este lapso de la siguiente forma: el primer año sin 

producción, en el segundo de1.5 a 4 Ton/Ha, el tercero de 15 a 20 Ton/Ha, el cuarto de B a 12 

Ton/Ha, el sexto sin producción y el séplln:io 14 Ton/Ha. 

1.3.1 El Ciclo Anual 

Durante el año el cafelo presenla dos etapas bien definidas de crecimiento, una de máximo 

crecimiento que coincide con la época lluviosa y otra de mlnimo crecimiento que ocurre en tas 

épocas de máxima precipitación y temperatura (Figura 5). 

Al final de la época de cosecha se presenta un periodo de sequla, que es un requisito 

indispensable para que el cafeto inicie el proceso de floración, después de esta etapa se inicia un 

periodo lluvioso y en el cafeto se empiezan a dar los diversos crecimientos: crece en altura , 

produce ramas secundarias y hojas, las ramas primarias producen más nudos y los frutos 

aumentan en volumen y peso. Esta fase es considerada como la etapa en la que la planta requiere 

de una gran cantidad de energla , debido a que es su época de mayor actividad fisiológica, el fruto 

empieza a madurar cuando las temperaturas y precipitaciones son bajas. En la época de cosecha 

el cafeto casi no crece pero sus ralees están activas y todos los nutrientes son acumulados en las 

ramas y troncos, que será la reserva que se utilizara en et siguiente ciclo. 

En este desarrollo del cafeto hay dos aspectos tecnológicos importantes son la producción de 

hojas y el desarrollo del fruto, cuyo conocimiento puede servir como una gula para el manejo del 

cullivo, estos se presentan de la siguiente forma: 

a) Crecimiento foliar. El cafeto produce hojas durante casi todo el año, pero el tamaño de ellas 

varia según la época en que se desarrollan. Las que nacen en marzo, abril, mayo y junio son las 

que alcanzan el área foliar más grande (son más anchas y largas) que las que aparecen de 

junio a noviembre, además su desarrollo es muy rápido. Estas hojas son las que sostendrán la 

cosecha del año siguiente por lo que su conservación es muy importante, debido a que también 

en esta época aparecen las plagas y enfermedades. 
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b) Crecimiento del fruto. El fruto tiene un crecimiento muy·caracterlstico, presentándose en 
varias etapas: 

, Etapa 1. Después de la floración, se forma e1.frut() e.1 cu¡;¡IUene un.crecimiento muy lento que 

dura aproximadamente seis semanas .. , 

, Etapa 2. De seis a quince semanas el frutó tie;,e:'uri ciecl;.,,iento'~celerado. En esta etapa se 

forma el pergamino y se lignifica y es él ;.,,on;eht~ en qu~'se'determlna el crecimiento total que 
';,_-:.· ~./.'. :~~»;>;·~~-:.' ~',·;:·. :(;;·~~~· :(\~;.,\ va a tener el grano. 

;.~; ''.:j::1;'fa;iú~:~:~/~-i~:,:-~~~~:~:.\ ~ .v~r~ 
, Etapa 3. De las quince a las diecls~!~ :*'.Ti:':':1~.~. ~1,.c¡r~cl'.J,1!,~':1!?·~~1}11J,,to.se detiene, pero en la 

parte Interna se empieza a formar el endospermo ocurriendo elUenado del grano. En esta 

etapa el fruto necesita de una gran cantidad de ~~trientes.Se h~ co¡.;,probado que en la etapa 

1 y 2 la planta ha consumido el 80% d~i nitrógeno qÍ.J~ requle~e y el as% y 71.2% de fósforo y 
- ' ··,·, .. 

potasio respectivamente. 

, Etapa 4. El endospermo se endurece y se forma la pulpa.·y,~1 .• f~uto llega a su madurez 

fisiológica. 

• Etapa 5. Ocurre la madurez del corte, se dan los cambios de color. en la epidermis (verde 

puede cambiar a amarillo o rojo según la variedad). En el grano se acumulan azucares y 

protelnas, es cuando el grano tiene su máxima calidad. 

1.3.2 La Floración 

Está fuertemente influenciada por la precipitación por lo que se asocia a la distribución de las 

lluvias. Una vez diferenciadas las yemas florales del careto éstas crecen hasta cierto tamaño de 4 

a 5 mm o de 7 a 8 mm y cesan su crecimiento, el crecimiento se reanuda en respuesta a las lluvias 

de cierta magnitud seguidas por un periodo seco definido; de lo contrario permanecen en reposo 

indefinido. 

El periodo seco es necesario para romper el periodo de reposo de las yemas florales en tanto que 

la absorción de agua es necesaria para romper la rase latente la cual persiste aun cuando el 

reposo haya concluido. En zonas donde no ocurre una estación seca definida las yemas florales 

crecen continuamente resultando floracione_s sucesivas con las consecuentes desventajas de 

cosecha. 
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1.4 REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS DEL CAFÉ 

El género Coffea arabice se originó' en los-·bosques tropicales de Etiopfa en altitudes de 1 600 a 

2 600 msnm y entre las c.;.,rdena'cias ·d~ 6~ :~ 9~ Nort.:i y 34• a 40º Este. La temperatura media 

oscila entre 20• e y 25º é: con i;.;rnlm~{de ~~:C·a·5~- e~ máximas de 30º e a 31º c. La 

precipitación media a~uaf ff~ctúa e'n'tr~ 1266m;n' y 1 961 mm. Parece que hay poco cambio en fas 

medias mensuales, excepto ~/1a.'pre5.i~61aºCie'2''a-4'meses más secos con solamente de 36 a 51 
'':_ . - ~ . . . . . 

mm de lluvia: ·Y·.;·.~-·;·:;:.;:'~.:;";~:~~: .... :,.: . .- .. ~::\.:-: 
. . . . . ·_ ;•_:::-:. ', .. - ' 

En estas áreas ef café se enc~entra ¡~;;;:¡~~:~;; ~rté de un complejo boscoso de cuatro pisos, es 

decir; Ja planta crece bajo 5om'b,.;''·Jié·~~~~;;té, · sf~ temperaturas altas y pasa por un periodo de 

relativa sequla d~ranÍe el alÍó. 

A pesar de que Ja zonas cafetaleras se encúentran · en zonas. intertropicales es importante 

considerar las determinaciones de Ja altitud, las regl~n~s cafetaleras están comprendidas entre Jos 

300 msnm y Jos 2 300 msnm; fa variación de estas"a1turas es en función de fa latitud y de otros 

factores microcflmáticos focales . 

En México la altitud de fas zonas cafetaleras oscila entre 250 y 1 500 msnm aunque 

excepcionalmente se localizan plantaciones fuera de esta zona. El mayor porcentaje del área de 

este cultivo se ubica arriba de Jos 700 msnm por ser favorables Jos factores ambientales para el 

crecimiento, la fructificación y Ja calidad def café (Pérez, 1969). 

1.4.2 Factores climáticos óptimos para el desarrollo del cafeto 

Las regiones del mundo donde se cultivan las variedades más importanles comercialmente del 

género Coffea exhiben limites ecológicos distintos. El comportamiento de un individuo en función 

def ambiente determina el hábitat propicio para la manifestación del bagaje hereditario. En relación 

con los miembros del género Coffea. los elementos del clima más importantes, y por lo tanto de 

relación más intima con Ja delimitación de las áreas ecológicamente aptas para el cultivo son 

intensidad lumlnica (irradiación), precipitación y temperatura. Estos elementos están fuertemente 

ligados con fa altitud y en conjunto determinan la calidad del producto final en taza. Entre los 

elementos secundarios cabe destacar la incidencia del viento quien tiene un efecto desecante, 

además def daño mecánico que produce en los propios cafetos y en los árboles de sombra 

(Carvajal, 1972). 
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La influencia desfavorable de cualquiera de los factores mencionados, sumada a la de otros 

referentes al suelo, son responsables de la existencia en el mundo de áreas de cultivo marginales 

que a menudo son dificiles de distinguir. Algunos de los elementos del clima pueden ser 

modificados en su acción mediante la practica de un manejo racional de plantaciones, por ejemplo, 

la precipitación si bien esta sujeta a cambio, no precisamenle en su magnitud absoluta sino en el 

aprovechamiento efectivo del agua que alcanza la superficie de la tierra mediante la reducción de 

la competencia por ella (entre el cafeto y las espacies que se utilizan para la sombra o mejorando 

la capacidad de retención por el suelo mismo) (Carvajal, op. cit.). 

Al igual que todo cultivo, el cafeto presenta limites de adaptación a las diferentes condiciones 

climáticas. En la literatura se mencionan los rangos de temperatura óptimos para el cultivo de 

acuerdo a cada una de sus fases fenólogicas, la Influencia de la precipitación en las etapas de 

crecimiento, desarrollo y en la formación de la flor principalmente. Sin embargo se carece de la 

definición exacta de estos umbrales climáticos e Influencia de determinado elemento o factores 

del clima en las diferentes etapas del desarrollo, lo que dificulta la modelización precisa de las 

interacciones cultivo-clima, necesarias en la evaluación de las potencialidades agroclimáticas. 

De acuerdo con Carvajal (op.cil.) las principales variables para la definición de los umbrales 

climáticos son: el efecto de la Intensidad lumínica. la temperatura, la precipitación y la deficiencia 

de humedad. 

a. Efecto de Ja intensidad /umfnica 

La influencia de la luz (radiación solar) se manifiesta en los cultivos a través de tres caracterlsticas: 

intensidad (irradiación), calidad y duración (fotoperlodo). De éstas la que más influencia tiene sobre 

el comportamiento del género Coffea es la Intensidad lumlnica. 

Las experiencias sobre cultivos al sol y sombra regulada, combinan diferentes sistemas de siembra 

y poda y demostraron que el cultivo al sol en comparación con el de sombra balanceada, produce 

aproximadamente 10% más de cosecha por hectárea; teniendo por otro lado el inconveniente de 

que al sol se presentan con mayor intensidad algunas plagas y enfermedades, asl como malas 

hierbas aumentando los costo de producción. El abuso de sombra es la causa aparente de bajos 

rendimientos en cafetos sembrados bajo este sistema, la poca luz unida a la alta humedad relativa 

favorecen la incidencia de enfermedades que causan problemas en la maduración y recolección. 

Las exigencias nutricionales responsables en parte del crecimiento de las plantas varían según se 

trate del cultivo al sol o a la sombra, la fertilidad intrínseca del suelo debe ser en consecuencia un 

valor relevante en cada caso. 

En relación con la capacidad fotosintética o con la tasa de asimilación neta los representantes del 

género Coffea exhiben una eficiencia relativamente baja, así como en cuanto a la intensidad 

relativa de crecimiento en comparación con otros géneros. El área foliar es la manifestación del 
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crecimiento que se relaciona más de cerca con la producción de la planta, si bien este criterio se 

aplica a las variedades Bourbon y Caturra, que producen más que la Typica, la mayor cosecha 

efectiva probablemente resulta influida en buena parte en aquellas por la mayor área foliar que 

exhiben, lo que se traduce en una capacidad fotosintética absoluta más elevada. 

b. La precipitación y la deficiencia de humedad 

La literatura al respecto, menciona que no se puede establecer un óptimo de precipitación pluvial 

anual, dado que las necesidades hldricas dependen de otros factores, tales como Ja distribución 

anual de las lluvias y las condiciones de energla térmica durante las estaciones del año y 

consecuentemente del ritmo de evapotranspiración potencial. 

La distribución de las lluvias debe ser tal que no haya periodos largos sin lluvias. La escasez de 

humedad debe coincidir con el final de la maduración. La recolección ocurre en el periodo invernal 

de secas, asi la deficiencia hldrica no llega ha perjudicar sensiblemente al cafeto, favoreciendo su 

colecta y creando condiciones propicias para Ja obtención de productos de mayor calidad. 

La precipitación anual entre 1 600 y 1 800 mm es ideal, siendo el mlnimo absoluto cerca de 1 000 

mm, por debajo de esta precipitación los rendimientos son muy fluctuantes y bajos. Es importante 

mencionar que la precipitación mayor a 1400mm permite el desarrollo de altas densidades, y de 

1000 a 1 400 mm con bajas densidades (Zuvirla, 1994). Los datos de evapotranspiración2 sugieren 

un mlnimo de precipitación de 1 500 mm, en regiones con precipitación limitante el cultivo sólo es 

factible si la distribución estacional de la lluvia no llega a causar daño. En el caso de que la 

precipitación sea insuficiente (menor a 150 mm anuales) o mal distribuida (menor a 50 mm 

mensuales) deben usarse sistemas de irrigación artificial, o colocar una cobertura muerta sobre el 

suelo además de mejorar las relaciones hidricas entre el suelo y la planta, para reducir las altas 

temperaturas. 

La precipitación y las caracteristicas fisicas del suelo son los principales factores responsables de 

la disponibilidad de agua para las plantas. La interacción de la precipitación con el consumo de 

agua, se valora a partir de la comparación de la perdida de agua por transpiración con el promedio 

de la precipitación. Se ha determinado, que el éxito de una plantación bajo sombra, depende de la 

competencia por agua de los áfboles e porte alto y los cafetos. 

Aparentemente una buena distribución de la lluvia y la existencia de un periodo seco corto 

favorecen el crecimiento del café. El periodo seco parece ser es importante para el crecimiento de 

la raíz, la maduración de las ramas formadas durante el periodo lluvioso previo, iniciación de las 

flores y maduración de frutos. El límite de relativa sequía son cuatro meses, correspondiente al 

reposo vegetativo que precede a la floración principal. La floración esta fuertemente influenciada 

z La cvapotrnnsporaclOn potencial (ETP): es la Cólntidnd de agua evaporada po1 el sudo y por las plantas cuando el suelo se 
encuentra salurado de agua ConoclCOdo la ETP y la precipitación pluvial de un lugar, se conocen las necesidades de agua, 
con esta forma se clabora el balance hldrico 
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por la precipitación, el fenómeno en el cual la antesis (apertura de las flores) ocurre en respuesta a 

un periodo de stress hldrico (la baja humedad se determina "hidroperiodismo"). La ruptura del 

reposo es un proceso asociado a un cambio rápido en el balance hldrico que depende a su vez 

del nivel de agua en el suelo. En zonas donde no existe una estación seca definida ocurren 

floraciones sucesivas con consecuentes desventajas para la cosecha. Por otro lado es Importante 

el nivel de lluvia de los 4 a 6 meses anteriores a la cosecha (10 a 17 semanas después de la 

floración ) por que de esto depende el tamaño final del grano, ya que este periodo corresponde al 

de exposición rápida del fruto, después del cual se endurece el endocarpio (Rojas, 1987). 

c. La temperatura 

La Coffea arabica es tlpica de tierras altas y se cultiva salvo excepciones en regiones de baja 

elevación. La zonificación del cultivo por altitud corresponde a zonas con temperatura media anual 

media entre 18º y 22º e, y con promedios de temperatura mlnima y máxima que oscilan en un 

rango óptimo de 8º y 24º e respectivamente, que según tNMECAFÉ (1978) parecen ser los limites 

más indicados para C. arabica; aunque otros autores como Garcla (citado por Carvajal, 1972) 

mencionan como temperatura media anual óptima entre 20 y 24º C con medias de máximas y 

mlnimas de alrededor de 14º y 30º e respectivamente. 

Para valorar el efecto de la temperatura como elemento de juicio en una zonificación debe 

considerarse de preferencia las temperaturas medias de Jos meses más cálidos y más frlos, las 

temperaturas mlnimas absolutas y el termoperlodo diario ya que Ja temperatura media anual por si 

sola no es muy útil. 

La temperatura media del mes mas cálido debe situarse entre los 23° y 27º C, por que de Jo 

contrario se acelera el crecimiento vegetativo y frecuentemente ocurre muerte descendente, asl 

como una floración y una fructificación limitadas. Las altas temperaturas inhiben el crecimiento, ya 

que arriba de 24º C comienza a disminuir la fotoslntesis neta, tornandose insignificante a 34° C. 

La producción de café a pleno sol es dañada en regiones con temperaturas frecuentes arriba de 

30º C, y por largos periodos. Los daños ocurren principalmente en la fase de floración, cuando 

gran número de flores abortan. En regiones próximas al trópico donde las temperaturas medias 

anuales pasan Jos 22° C presentan un número significativo de horas con indices térmicos arriba de 

30° C. En regiones con medias anuales de 23° C este problema parece ser más grave. 

Ahora bien, si la temperatura promedio del mes más frió es menor a 15º e o de 13º e el 

crecimiento cesa y el arbusto alcanza poco tamaño; las temperaturas bajas, cercanas al punto de 

congelamiento, con un tiempo de exposición largo tienen efecto letal. Las plantaciones 

económicamente viables solo toleran heladas con una frecuencia de una en diez años o menos 

(Zuviria, 1993), sin embargo periodos largos de temperaturas bajas aún sin registrarse heladas han 

llegado a afectar al cafeto con que maduras en el follaje como ocurrió en algunas zonas 
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cafetaleras de México en 1977 con temperaturas mlnlmas de 2° C y de· 8° c·respectivamente 

(lnmi:café 1978). 

1 ~4.3 lndicadCJre¿ agrocliináticos 

La r'évislón.bi.gÍlográfica l'ermitlÓ dlstingÜlr algunós Indicadores que afectan el funcionamiento de la 

planta y tienen· una ·Eisirecha relación cori él ·rendimiento. por J~ tanto, sus valores extremos en 

algunos casos pueden ayudar definir la zona de distribución de la especie. 

Para la elaboración de una Zonificación Agroecológica del Cultivo de café, se pueden tomar 

distintos indicadores por variable según varios autores. A continuación se muestran Jos indicadores 

considerados para tres diferentes zonificaciones agrocllmáticas. 

a) Zonificación según Pérez, 1989 

Temperatura promedio mlnima extrema: se obtiene al promediar las temperaturas más bajas 

registradas anualmente, durante la longitud del periodo de a.,os considerados. Esta variable se 

encuentra asociada a la presencia de heladas. 

Temperatura promedio máxima del periodo de floración: se calculó al promediar Jos valores de 

temperaturas máximas de marzo a junio. El comportamiento de esta variable se encuentra 

asociada a la tasa de asimilación neta, ya que valores muy altos afectan de forma negativa la 

fotoslntesis, además de que provocan problemas florales. 

Deficiencia de humedad: Debido que la distribución de las lluvias no refleja adecuadamente la 

disponibilidad de humedad del suelo a Jo largo del a.,o, se optó por la variable deficiencia de 

humedad según el sistema de Thornwaite. 

b) Zonificación según Rojas, 1987 

Este Indice considera como Jos indicadores más importantes aquellos que se refieren a la 

disponibilidad de agua para el cultivo a lo largo del a.,o, realizan un análisis frecuencial de lluvias, y 

un modelo de balance hldrico teórico basado no en promedios sino en términos de probabilidad de 

ocurrencia de una cantidad de lluvia en relación con la evapotranspiración potencial, esto se refiere 

al requerimiento mlnimo de agua para que el crecimiento y desarrollo del cafeto continúen 

normalmente. 
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El análisis frecuencial de lluvias permite evaluar la disponibilidad de agua para cafeto en forma 

general, debido a la gran influencia que tiene el déficit hldrico para la antesis de café se hace 

necesario estudiar las ci:índii:1.;"nes hldricas de forma más fina por esta razón se hace referencia al 

modelo de balan~_.; 'iíldrÍ~o' t~Órl~o que Integra la capacidad de retención del agua por parte del 

suelo y caraderlsticas"j:fropias det cultivo . 
. .. :\ ·., :,,' -, ~- . . .; 

i;f · Zonificación ténnica según Hemández, 1989 

Esta zonifica~lón,: ,.;,ce;,tm en los requerimientos térmicos de las plantas, generándose varios 

indicadores como Son las unidades calor y la oscilación térmica diaria, además fue posible obtener 

las ¡Írobábllida~.;;;--di~~las de dallo por temperatura máxima y mlnima extrema. Los resultados 

obtenido's' ~ i.grupan de acuerdo a las etapas fenólogicas, considerando un ciclo medio, 

t. ""ú ... :·._: 

1.4.4 Sel~dC'i6~ de indicadores edáficos 

El cafeto no parece tener exigencias bien definidas en cuanto a la naturaleza de los suelos, puede 

crecer tanto en las tierras arcillosas sillceas de origen granltico como en las de origen volcánico. 

En México la mayorla de las áreas cafetaleras tienen suelos de origen volcánico, desarrolladas 

probablemente sobre depósitos recientes comúnmente cenizas volcánicas como en la región de 

Huatusco, Veracruz, pero pueden encontrarse también profundamente intemperizados como 

sucede en la región del Soconusco, Chiapas. De menor importancia son los suelos desarrollados 

sobre rocas sedimentarias sillceas o calcáreas, observadas en la región de la Huasteca . 

a) Fertilidad 

De los estudios que se tienen, se deduce que la respuesta al crecimiento del café, puede ser 

explicada en parte por las caracterlsticas qulmicas del suelo; los suelos con mayor capacidad-de 

suministro de nutrientes, por lo general son los responsables de un crecimiento vegetativo mayor; 

por lo tanto el café requiere de una fertilidad relativamente alta, o bien de propiedades flsicas que 

permitan la corrección de deficiencias de nutrientes mediante adiciones sucesivas. 

b) Pendiente 

El cultivo del café se práctica tanto en suelos planos como de fuerte pendiente; sin embargo, en 

declives menores del 5% se pueden tener problemas de drenaje de agua, por lo que se prefieren 

los suelos ligeramente ondulados, situación topográfica que facilita el paso del agua. En las zonas 

con fuerte pendiente, el riesgo a ta erosión es bastante alto, y aunque desde el punto de vida 

fisiológico esta situación no afecta la respuesta inmediata de la planta si dificulta las prácticas de 

cultivo y el acceso a las plantaciones. 
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e) Profundidad: 

La profÚndldad efectiva tiene. Jmp0rt~ncla en la eva1úác1Ó,~ ,dei'. almacenamiento del agua y 

nutrientes. Corí. un .criterio' utilitario' 1a .profÚndidád ·e del suelo, esié determinado por la distancia 

hasta donde 'puecierii>e~etrar iás ralc~s'. 'La. proiundidad .. ti~~¡; !irá~ imÍ>ortancia ya que el cafeto 

tiene un sistema radicular que alcanza. gran extensión, lo·q~e '1~ Pe"rmlÍe explorar un gran volumen 

del suelo. 

d) 'Acidez pH 

En reladón al pH del suelo, se ha sel\alado que para Coffea arabica el óptimo de acidez se 

encuentra entre 5.0 y 6.0, medianamente ácido, aunque su tolerancia para un rendimiento 

satisfactorio es de 4.5 a 7.0, siendo de 4.5 a 5.0 muy fuertemente ácido, de 6.1a6.5 ligeramente 

ácidos con una máxima disponibilidad de nutrientes, y de 6.6 a 7.0 poco ácido - por debajo de 7.0 

no hay carbonato calcico en el suelo (Porta, et a/., 1994). La gran adaptabilidad del cafetó a la 

reacción del suelo se pone de manifiesto por el hecho de que es cultivado con éxito, no solamenle 

con valores de acidez alta, sino también con valores que se encuentran del lado alcalino. 

Las bases de potasio, calcio y magnesio pueden ser factores limitantes. Se sabe que una 

saturación de bases de alrededor de 40% debe ser el valor mlnimo, para que las ralees de las 

plantas absorban fácilmente los nutrientes. Una saturación del 60% puede ser considerada ideal. 

e) Textura y Drenaje 

Textura media con buen drenaje. Los fragmentos rocosos disminuyen el volumen del suelo y 

consecuentemente su capacidad para almacenar agua y nutrientes. Además de que entorpecen el 

desarrollo radicular. Se entiende que cualquier capa con más de 30% de su peso en grava y más 

de 1 O cm de grosor , verá reducidas sus capacidades a limites no tolerables. 

f) Materia Orgánica (MO) 

El contenido de MO de los suelos disminuye a medida que aumenta la temperatura media anual. 

De la misma manera, la disminución de la precilación media anual contribuye a bajar el contenido 

de materia orgánica. Los estudios en México que han cuantificado el aporte de materia orgánica 

como factor ecológico para compararlo con la dinámica de un ecosistema forestal han llegado a la 

conclusión que bajo la influencia de la sombra no se encuentran diferencias significativas con 

respecto al bosque caducifolio; sin embargo. las discrepancias se toman importantes cuando se 

incluye la variable del cultivo a pleno sol. La presencia de materia orgánica coadyuva a mejorar 

las estructura y las condiciones fisicas del suelo, asi como n la solubilización de los nutrientes 

tales como potasio y fósforo, más que servir a la misma como fuente de nutrición. El cafeto tiende a 

desarrollar un profuso sistema radicular muy supeñicial. por lo que la cobertura orgánica resulta 

especialmente importante, en Brasil se ha considerado que un suelo ideal debe contener alrededor 

de un 5% de materia orgánica. 
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2. EL PROCESO PRODUCTIVO AGROINDUSfRIAL DEI CAFÉ 

El café es una plant¡:i exisÍente desde tiempo inmemorial, de la cual se aprovecha la semilla de su 

fruto para elaborar una· bebida estimulante gracias a la cafeína que contiene, sustancia que 

después de un proceso para extraerla del grano, se convierte en materia prima para las industrias 

farmacéuUc:a: ~ef~e$quera y de saborizantes. 

En la producción de café la integración agricultura-industria es ineludible, aun cuando las unidades 

no estén configuradas de esa manera, dicha integración se da en el proceso social de producción, 

pues ~1· fruto requiere de proceso industrial para ser manejado en la comercialización y en el 

consumo. Por otro lado, de la fase industrial depende enormemente del volumen, calidad y 

condicÍ~nes de comercialización del fruto; por ello la fase comercial, en sus diferentes etapas 

adquii;~? .Importancia no solo desde el punto de vista financiero y de movilización del grano sino 

para p~oplclar que las condiciones de su manejo ayuden a la conservación de las cualidades de 

café. 

La primera etapa de transformación del grano es el beneficiado seco o húmedo por el que se 

convierte en café verde u oro, del cual pasa directamente a convertirse en café tostado y molido, ó 

soluble ó bien debe sujetarse a otro proceso de industrialización donde se extrae la cafeína. La 

estructura productiva de esta industria comprende entonces tres subestructuras que corresponden 

a las tres fases productivas más importantes. 

f. El cultivo. 

2. La Industrialización del café cereza , beneficiado. 

3. La industrialización de café verde (descafenización, torrefacción y molienda) 

En México, la primera fase del proceso agroindustrial del café o sea la fase agrícola, involucra a 

cerca de 300 mil productores y a un amplio número de comercializadores del fruto. El cultivo 

requiere labores sencillas y de cuidados técnicos precisos y en algunas etapas como la recolección 

del fruto necesita altos volúmenes de fuerza de trabajo no especializada. Por lo anterior las tareas 

de asesorla y de extensión agrícola se vuelven necesarias para asegurar el nivel de productividad 

y de calidad del fruto . 

La segunda, es el proceso industrial del beneficiado, donde produce un bien de consumo 

intermedio: el café verde u oro, producto que en la economia mexicana significa una mercancfa 

final para la exportación como materia prima para la industria de paises desarrollados. El 

movimiento y la comercialización de este producto estan en el ámbito de operación de un sector de 
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cafetaleros definido por el volumen considerable de capital que manejan y que pueden estar o no, 

vinculados a la actividad agrícola del grano o a su Industrialización final. 

La tercera se refiere a la transformación del grano verde que es realizada por las industrias 

descafeinadora, torrefactora y solubilizadora, cuyo abasto se hace a partir de la producción 

nacional, salvo Importaciones esporádicas. En 1gg2 existían aproximadamente 5 000 torrefactoras 

a lo largo del pals, 12 descafeinadoras (algunas de ellas fabrican también marcas de café tostado y 

molido) pertenecientes a importantes empresas nacionales que combinan la comercialización del 

café verde, la descafenización y la fabricación de café soluble, tostado y molido, asl como a 

grandes empresas transnacionales como Nestlé y General Food que también realizan los tres 

procesos del café verde. 

Las caracteristicas de las dos últimas fases del procesamiento del café son: el bajo numero de 

trabajadores necesarios para su funcionamiento (entre 3 y 12 obreros en beneficio pequeños o 

medianos y cuatro en las torrefactoras medianas y pequeñas), y la posibilidad de obtener un 

producto de buena calidad a partir de un bajo grado de desarrollo tecnológico. De todos modos 

ambas requieren de medianos y altos volúmenes de Inversión, sobre todo para asegurar los niveles 

de acopio de granos adecuados a sus mercados y a su capacidad de transformación. De acuerdo 

con Noiasco (1985) el beneficiado del grano y la Industria cafetalera también generan miles de 

trabajos relacionados indirectamente con ellos: camioneros y arrieros; comerciantes pequeños 

medianos y grandes, estibadores, agentes de exportación, agentes fiscales y empleados federales 

vinculados con el café a lodos los niveles. Para nuestro pais el mayor peso económico de este 

proceso está en la fase de exportación de café verde salido de la planta beneficiadora. 

La recolección de la cereza es la primera operación manual que deberá hacerse con el mayor 

cuidado posible porque de ella depende en gran parte la calidad del café y la utilidad que de él se 

espera. Es recomendable que el corte de los frutos se realice cuando éstos hayan alcanzado un 

color rojo cereza uniforme. El exceso de los frutos verdes y pintones en la recolección trae como 

consecuencia bajos rendimientos, además de hacer deficiente el trabajo de despulpe y de retrasar 

considerablemente la fermentación, dañando la calidad de el grano. Otro aspecto muy importante 

es el referente a la presencia cerezas secas durante el corte, que por descuido o por falta de 

brazos, no se cortan a tiempo, y al mezclarse en el beneficio con la cereza madura ocasiona 

varios inconvenientes en la operación del beneficio y en las cualidades intrfnsecas del beneficio 

final. Por tanto es necesario separar este tipo de frutos verdes y secos principalmente, y 

beneficiarlos por separado. 

Resulta indispensable que el tiempo transcurrido entre el corte de café y su beneficio sea minimo 

debido a que puede empezar a perder peso en menos de un dla lo que ocasiona pérdidas. Para el 

procesamiento de la cereza el productor lleva su cosecha recién cortada a un beneficio húmedo ó 

seco que generalmente requiere de una alta concentración de capital ó lo beneficia en el hogar, 
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con alguno de los dos tipos de beneficiado usando instrumentos sumamente rústicos y de poca 

capacidad, como metates, morteros hechos de troncos de árboles, despulpadoras de madera y 

otros más de fabricación casera. Aunque el producto final de tal procesamiento es inferior en 

calidad al que se obtiene de los grandes beneficios tiene la ventaja de convertir al café cereza 

(pesado y frágil) en pergamino, el cual puede almacenarse y transportarse con poca merma. Tal 

posibilidad es· Importante en el caso del café debido a que en los lugares en que se cultiva están 

por lo general mal comunicados y fuera de los sitio de venta. 

El beneficiado o beneficio de la cereza es el primer proceso de industrialización, durante el cual 

se desprende la pulpa para que quede al descubierto la pelicula plateada; está será removida 

mediante un proceso de fermentación y lavado para que los granos queden envueltos sólo con el 

endocarpio, el que al secarse al sol o en máquinas accionadas por electricidad o combustible se 

convierte en una pelicula delgada y quebradiza. constituyendo asi el café pergamino, listo para 

guardarse necesariamente en sacos de fibra natural, a fin de no deteriorar su calidad, pues el 

grano es muy sensible a sustancias y olores ajenos. 

Los rendimientos del beneficiado son variables aun para la misma especie, dependiendo de la 

variedad y edad de la planta, su localización estado de madurez y época de recolección del fruto. 

En términos generales y para las variedades de la especie artlbica se puede tomar como 

promedio base las siguientes proporciones de acuerdo con las presentaciones del fruto para 

producir un quintal de café oro (46 kg.): 250 kg. de cereza, 140 kg. de despulpado, 120 kg. de 

escurrido, 100 kg. de oreado, 60 kg. de bola y 57.5 de pergamino 

Los métodos o sistemas para el beneficiado del café son dos: el Beneficio húmedo y el Beneficio 

seco. El primero se emplea exclusivamente para obtener los cafés lavados tipo suaves, en este 

proceso se utiliza mucha agua. El beneficio seco se. utiliza en la obtención de los cafés no lavados 

tipo bola o capulln , y en la parte complementaria de los cafés lavados en su fase de pergamino a 

café verde u oro. 

2.1 EL BENEACIO HÚMEDO 

a) La recepción de la cereza 

La entrega de la cereza se hace por lo general, en las últimas horas de la tarde, de aqul que 

convenga tener un lugar apropiado para recibir el volumen total de la cosecha diaria de manera 

que pueda conservarse sin fermentar hasta el momento de ser despulpada. 

No deben dejarse las cerezas en costales o canastos, o simplemente amontonadas por mucho 

tiempo, porque se corre el riesgo de que sufran una fermentación prematura además de que 

merma considerablemente su peso. Para tal fin se construyen tolvas, también conocidas en los 
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grandes beneficios con el nombre de sifones, los cuales ·son receptáculos en donde· puedan 

mezclarse las cerezas de café con el agua .• 

b). Operación de despulpe 

Es esta la primera operación mecanizada ·.Y. a veces la~:única que .. se.efectúa en tos pequeños 

beneficios. Consiste en remover o quitar ~I Pellejo y la m~y~~: pa~é)le .i~ su~tancla azucarada de 

los granos de café comúnmente llamada pulpa.<':: )::e, ;".;•ji!> 
' .. .,_ '· ·,:: ''.,-:<-: 

Para hacer este trabajo se utilizan máquinas llamadas despulpadoras'O. pulperos que pueden ser 

de disco o de cilindro. Los de disco· se recomiendan _donde ,el_g~~to':éte agua es limitado. La 

despulpadora de cilindro da buenos resultados en t).;neficiOs\¡ue '~üentan con agua abundante y 

que mueven grandes volúmenes de cereza • 

Es muy Importante realizar un buen despulpe porque de este d~i)J~cfe.~n gran medida la calidad 

del grano final y por lo tanto el precio; se debe· vigilar é:éiniii~-nierli~nte el funcionamiento de la 

maquina para evitar granos mordidos, trillados' y peqúeñós ;Ciii~···d~~~ri. el aspecto y el sabor del 

grano. , ·' ... ~·: -
,,·~·-:·:., :.}t~/f;'.b·'' 

. ; . ·.:i ~,., ~;~~ :;;.····~·:•: 
e) Remoción de mucilagos 

Para separar la sustancia gomosa (o mucilago) que:~ ·~~6~,~tra ·fuertemente adherida al 

pergamino del café se utilizan procedimie~tos 'q~¡;;'{¡~~~-;§:'ri~1~6~~ La· fermentación es el 

procedimiento natural de solubilizaclón o dedigesÍlón_ ~e cifcha s~sta~cla y el más empleado desde 

que se usó la técnica de beneficiado de café. 

El tiempo usado para en este proceso es muy variable y depende de varios factores, como son: 

La temperatura ambiente, las bajas temperaturas retrasan la fermentación. 

La ubicación de los tanques debe ser bajo un cobertizo cerrado, su profundidad de 1.50 y 

debe cuidarse su higiene . 

El estado de la cereza debe ser en su optimo de madurez. 

El agua que se emplee en el despulpe no debe de ser sucia ni de mal olor, si es potable debe 

cerciorarse de que no contenga cloro. 

Otras acciones para remover el mucilago son la utilización de substancias qufmicas que se aplican 

en las pilas; y la utilización de maquinas como el desmucilaginador y el cuchumbo, estos 

mecanismos se utilizan cuando se tratan lotes de frutos maduros de grosor homogéneo y se 

dispone de un caudal de agua con presión suficiente. 

' Los granos li'illados son aquellos que saSen de la dcspulpadora sin pergamino por Jo que se secan primero y resuttan 
sobrcsecados y son fócilmenle atacados por el gorgojo. 
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d) El lavado da café 

Inmediatamente después de haber pasado por el proceso de fermentación, el café será lavado y 

escurrido. Para el lavado se necesita tener el agua necesaria (aproximadamente 400 litros por 

quintal), y que ésta sea lo suficientemente limpia para no darle al café ningún color ni sabor extrai\o 

desagradable. Existen varios procedimientos según sea el volumen de cereza: 

Utilizando las mismas pilas de fermentación, se llena de agua y se agita con un rastrillo especial de 

madera, generalmente esto se hace tres veces. Después en el canal de correteo, cuya longitud es 

de 75 metros, se hace escurrir el agua con el café salido de las pilas de fermentación, en el se 

necesita que varios hombres sigan el sentido contrario de dicha corriente provistos por una paleta 

especial de madera de forma que los cafés al chocar dejen el mucilago. También se utilizan 

máquinas y bombas lavadoras en los beneficios más grandes, en los que existe la tendencia hacia 

la disminución en el uso del agua con el fin de reducir costos. 

e) El secado 

Para que et café pergamino pueda ser embodegado para su venta, o bien, destinarse a su tren de 

morteado o clasificación, se necesita quitarle aproximadamente de 43 al 48 % de agua con relación 

al peso del café lavado y recién escurrido. Existen básicamente dos formas de secado mediante 

asoleadero y con máquinas de secado. 

El asoleadero o planilla, se exponen los cafés a los rayos directos del sol por capas delgadas de 5 

cm, cuando están muy húmedas, y cada vez más gruesas a medida que progresa el secado, 

moviendo dichas capas con un rastrillo de madera. Si las condiciones del tiempo y del lugar son 

favorables, es decir no hay nubosidad o lluvia, y las sombras de los edificios y los árboles no se 

proyectan sobre los palios. Los asoleaderos o patios de grandes extensiones van desapareciendo 

con mucha rapidez en los grandes beneficios; en la actualidad se están usando cada vez más las 

máquinas creadoras de tipo vertical. Sin embargo estos palios seguirán siendo útiles para el 

oreado de pergaminos y secado de café bolo en los pequei\os y medianos beneficios. 

Las ventajas de los asoleaderos son varias como el no requerir gente especializada porque la 

practica es sencilla, la fuente de energla es gratuita, no hay peligro de "arrebatar " los cafés 

(secamiento rápido de periferia del grano) y tiene mejor presentación para su comercialización. Sus 

desventajas son el ser muy laborioso para los beneficios de mediana o más capacidad (5 000 

quintales en adelante)por ser tardado y tener una gran necesidad de mano de obra; están 

supeditados a todos los fenómenos meteorológicos de la región, principalmente a lluvias 

repentinas; y la construcción de estos patios es costosa, sobre todo cuando son de concreto y 

habrá que hacer grandes movimientos de tierra y muros de contención a ello tendrá que sumarse 

los gastos de conservación. Pero aún con sus desventajas sigue siendo el más seguro y 

recomendable. 
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El secado también. se.realiza por medio de aparatos de sistema vertical o en secadoras verticales. 

El tiempo dé secado de ,es.tas: maquinas es de 36 horas dependiendo del combustible utilizado, 

pero se puede reducÍr,est~·lapso entre 18 y 24 horas 'si se orean previamente los cafés, este 

proceso req~le;e de p~rson~I especializado para darle el punto al café. 

2.2 EL BENEFICIO SECO 
El método'CÍe beneficio seco se emplea para procesar los cafés no lavados (bola o capulln) y para 

los cafés pergaminos secos. La operación consiste en despojar al grano de las coberturas que lo 

envuehÍen, limpiarlo y clasificarlo debidamente (Foto1 y Foto 2). 

La clasificación del grano en muy Importante para su embarque y torrefacción. La clasificación se 

realiza por medio de sistemas como son: el neumático o máquinas catadoras Para los cafés de 

exportación, el grano pasa por una clasificación más estricta, la cual puede ser eléctrica o 

electrónica. El grano de café asl obtenido es llevado a su granoleo o sea la forma de mezclar 

varios tipos de café, que den el tipo requerido o por las especificaciones del contrato para su venta 

o bien obtener la marca registrada por la empresa o por el beneficiador. 

~· 
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Foto 1. BENEFICIO SECO RUSTICO: MORTEADO DEL CAFÉ "BOLA" 

El morteado es el 
desprendlm lento manual 
de las capas secas que 
cubren el pergam lno en el 
caso de café bola, 
generalmente el café asl 
producido es para el 
consumo ram lllar. 

La lm a gen corresponde a 
la localidad de Tlapehuallta 
en el m unlclplo de 
Tlacullotepec. 

o espués del ni orteado 
se llm pla el pergam lno 
haciéndolo brincar y 
soplando para retirar la 
basura de la batea. 

La lm agen corresponde 
a la localldad de 
Tlapehuallta en el 
m unlclplo de 
T la cu llotepec 



3. EL DESARROLLO DE LA CAFETICULTURA EN MÉXICO 

En México el café se introdujo con la llegada de los espanoles, aunque comercialmente éste se 

empezó a producir hasta fines del siglo XVIII, cuando algunas variedades fueron traldas de Cuba 

por hacendados Interesados en su explotación comercial y de esta manera justificar ante el 

Virreinato la ocupación de tierras. De acuerdo con López (1973) es a partir de 1823 en que se 

incentivó a los plantlos de café, por tal motivo se registran por estas mismas fechas las primeras 

exportaciones de café mexicano. A mediados del siglo XIX las plantaciones con importancia 

económica se ubican en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Morelos, aun 

cuando la producción era baja (de alrededor de 77 000 quintales). 

A fines del siglo XIX durante el porfiriato se reconocen las potencialidades naturales en el pals 

para el desarrollo de la actividad cafetalera, la cual se fomenta a través de la inversión extranjera 

estimulada por el aumento de la demanda de café mexicano en Estados Unidos desarrollándose 

vertiginosos plantlos en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, en 1897 se aumentan las exportaciones en 

un 400% debido a la alza de precios. Desde entonces la producción nacional ha estado sujeta a las 

fluctuaciones del mercado internacional ya que el 69% se dedicaba al mercado externo, y éste 

determinaba muchos de los aspectos productivos de la economla cafetalera, basada en general en 

la organización de las plantaciones de bajo nivel tecnológico y abundante mano de obra barata, y 

en la apertura de tierras al cultivo mediante medierias u otras formas de relación con pequenos 

campesinos, quienes entregaban su fruto a los hacendados o acaparadores para su beneficio y 

comercialización. En esta época es el sector privado quien tiene la participación más activa en la 

producción, en el beneficiado y en la red de compra y venta (Nolascó, 1965). 

La demanda de café creció de manera sostenida durante todo el siglo XX lo que motivó el 

crecimiento de esta actividad bajo la batuta del sector público por ser una importante fuente de 

divisas. De 1911 a 1915 las exportaciones llegaron a 1.93 millones de quintales de los que se 

enviaron a Estados Unidos el 72%. Es en los anos 30' durante el periodo cardenista que se 

asientan las bases de la cafeticultura del sector social por el reparto agrario de las grandes 

propiedades cafetaleras para 1940 aproximadamente la mitad de las propiedades cafetaleras se 

hablan convertido en 100 ejidos. 

Los mayores estlmulos estatales se presentan a partir de la segunda mitad del siglo XX, en el 

periodo de Miguel Alemán como parte de las acciones gubernamentales para estimular todas las 

fuentes de divisas, apoyándose la creación de un organismo del sector público para la actividad 

cafetalera. En 1949 se funda la Comisión Nacional del Café por decreto presidencial como una 

respuesta ante el déficit en la producción mundial del grano y a la posibilidad del pals para 

extender y aumentar la producción (Amorós, 1950). Los objetivos son: lograr que las plantaciones 

mejoren aplicando los sistemas de producción más modernos, organizar servicios de investigación 

55 



en laboratorios y campos experimentales de enselianza y de domesticación y hacer gestiones 

para que las instituciones bancarias consideren lineas de crédito' a favor de los cafeticultores 

(López • 1973). Ante tal panorama durante los alias 40s y 50s se multiplican las pequelias huertas. 

En 1957 se firmó el Convenio de México, acuerdo internacional en el que participaron varios paises 

productores con el fin de estabilizar el precio del grano en el mercado mundial regulando la oferta, 

además de proponerse medidas de control tanto de la producción como del proceso mismo de 

producción, por lo que consecuentemente se combino la acción de tres organismos públicos en 

1956: A) las dependencias de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público encargadas de los 

permisos de exportación y otros asuntos fiscales, B) la Comisión Nacional del Café y C) 

Beneficios mexicanos del café (BEMEX). Se conforma asl el Instituto Mexicano del Café 

(INMECAFE) quien tuvo atributos para el control de precios, dotar de permisos para la exportación 

asi como la función de desarrollo de tecnologla para que el productor incrementara sus 

rendimientos, a fin de ampliar la economla cafetalera y de impulsar el desarrollo de la estructura 

de comercialización interna (Aguirre, s/f) 

Asl el Convenio de México fue el antecedente de la Organización Internacional del Café (OIC) la 

cual se creó en 1962 después de un largo proceso de organización fomentado principalmente por 

los paises productores del grano, teniendo su sede en Londres. Sus principales objetivos eran 

equilibrar la oferta y la demanda del grano, reducir en lo posible los excedentes del grano, fomentar 

el consumo del café, realizar investigaciones, regular la oferta por medio del establecimiento de . 

Convenios lntemaciona/es del Café (CIC) asl como·administrar y vigilar el cumplimiento de dichos 

instrumentos, que eran el medio para establecer un equilibrio razonable entre la oferta y la 

demanda del aromático. Desde 1962 y hasta 1969 la comercialización del café en el mundo estuvo 

reglamentada por convenios entre los paises productores y los paises consumidores del grano, 

generando estabilidad sobre todo en la década de los 70s en el ambiente internacional por los 

acuerdos de la OIC y por la presencia en casi todos los paises productores de organismos 

estatales encargados del fomento y de la regulación. Fueron los años 70s y 60s, los años de 

"bonanza cafetalera'". 

El sexenio de Luis Eheverria (1970-1976) se caracterizó, por una fuerte intromisión estatal en 

todas las esferas de la economia, siendo el INMECAFE el organismo responsable de la polltica 

estatal en el sector cafetalero. El instituto se encarga del desarrollo integral del cultivo objetivo que 

hasta que hasta 1972 se limitó a tratar de estabilizar la oferta y la demanda sin gran éxito por su 

poca influencia en el mercado; sin embargo, a partir de 1973 se convirtió en rival de los 

exportadores por el acopio y la exportación de café lo que le permitió ampliar su cobertura social y 

geográfica en una estrategia organizativa dirigida a la integración de los cafeticultores del sector 

social a la institución. Es esta polltica la que intensifica la aparición de huertas domesticas 

pertenecientes a campesinos serranos pobres al modificar la relaciones entre los productores y 
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comerciantes de grano a partir de un esquema básico para financiar a los pequeños cafeticultores. 

Este esquema consistió en agruparlos en Unidades Económicas de Producción. y .comercialización 

(UEPC), las cuales reciblan anticipos a cuenta de cosecha y otros apoyos (insumos, material de 

propagación, asesorla). 

El INMECAFÉ desempeñaba el trjple papel, por eso mismo ambiguo, de representante y mediador 

de los productores chicos y grandes hacia el exterior, de asesor técnico financiero de los mismos y 

de intermediario comprador de la producción. Tales acciones por parte del Instituto provocaron 

serias criticas en el sector privado al ver éste a un competidor directo, al desviar las ganancias que 

anteriormente eran absorbidas por los acaparadores y caciques, poseedores del capital financiero, 

que basaban su poder politice en ·'ª·compra-venta de café, vieron en estas acciones una 

intromisión gubernamental que venia a convertirse en un competidor directo. 

El propicio comerci~ mundial, las favorables politicas públicas generaron una extensión de 

aproximadamente 60% de la superficie, un Incremento de cerca del 75% en las cosechas y un 

crecimiento de casi 100% en el número de productores. Éstas cifras muestran un auge pero 

también una pulverización del cultivo, (el número de productores creció mucho más rápido que la 

superficie con huertas) y de un estancamiento productivo al aumentar la superficie sobre tierras 

marginales ya que el rendimiento apenas se incrementa en un 15% (Bartra, 1999). 

El cultivo se campesiniza al prolifera el minifundio de tal forma de que de cada diez productores 

nueve disponen de 5 ha. y de estos 7 o posen més de 2 ha., siendo los indlgenas la abrumadora 

mayorla. Es entonces que la cafeticultura se transforma en cultivo de regiones de refugio, como 

una opción ante el deterioro comercial de las cosechas tradicionales al ser poco costoso, ofrecer 

ingresos monetarios regulares y por su adaptabilidad a los ambientes serranos. Asl después del 

malz y del frijol el café es el cultivo más importante para la sobrevivencia campesina (Bartra, op. 

cit.), a pesar de su dispersión sobre tierras marginales con poca vocación para el cultivo al estar 

por debajo o por encima de las cotas de altitud que limitan la franja propicia, y la utilización de 

variedades y manejos Inadecuados aportan cosechas escasas y de mala calidad. Extremándose la 

tradicional polaridad del agro mexicano: una mayoria de minifundios a la par de grupos de 

finqueros con plantaciones mayores a 100 ha. y con rendimientos mayores a 30 quintales por ha. 

De acuerdo con Bartra (op.cit.) el INMECAFÉ al promover el cultivo de café como un sistema 

especializado con miras al Incremento de la producción nacional, quebrantó la diversificada 

economia campesina, pues muchos campesinos con huertas de entre 5 y 10 has. -extensión que 

rebasa su capacidad laboral pero no garantiza verdaderas utilidades empresariales- empezaron a 

administrar sus minifundios bajo este sistema el cual no permitia el aprovechamiento equilibrado 

de la capacidad familiar de trabajo debido a la concentrada demanda laboral de las huertas, de 

forma que ciclicas caldas de los precios han atentado contra la seguridad en el ingreso, principio 

insoslayable en una economla sin reservas monetarias y de cuyos productos depende la 
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subsistencia. La contradicción resultó manejable en los años de buenos precios y fuerte presencia 

del lnmecafe, pero devino catastrófica durante la severa crisis de las cotizaciones que arranca a 

fines de los ochentas. 

La suspensión de los acuerdos internacionales se presentó al desaparecer el consenso entre 

productores y consumidores, y cuando la cooperación entre los paises productores se transformó 

en competencia. Las disfunciones del modelo señalaron sus limites, condenándolo a desaparecer 

en un contexto general de liberalización de los intercambios, simultáneamente los Estados 

productores dieron inicio a cambios institucionales con la privatización de los institutos públicos 

del café, en el marco de politicas de ajuste estructural que les fueron impuestas por los organismos 

financieros Internacionales. Los trastornos provocados por la desaparición de los acuerdos 

provocaron la reorganización de toda la cadena internacional y la modificación las estrategias de 

sus diversos actores. 

Durante los años 80, en un contexto de crisis económicas en todo el pals (debido a la deuda 

externa y a la calda en los precios Internacionales del petróleo). el Estado empezó a disminuir su 

participación en fa economla y a privatizar Importantes inslituciones publicas, lo que pocos años 

después alcanzarla al lnmecafé. El 31 de mayo de 1993 se publicó en el Diario Oficial de fa 

Federación el decreto que abolió la ley que habla creado al Instituto Mexicano del Café, mismo que 

fue sustituido por el Consejo Mexicano del Café, que en el mes de enero de ese mismo año se 

habla creado. La desregulación del mercado cafetalero ocurre a partir de fa crisis de 1989-1993, 

esta gran crisis señala dos épocas: la del sistema de cuotas y regulación estatal y la del mercado 

libre; la transición no termina aún. frente a las recurrentes crisis de los precios, Ja falta de consenso 

en una estrategia común del sector cafetalero para darle competitividad y ubicarlo en el mercado 

han cimbrado a todos los productores y con mayor severidad a los pobres. La eliminación de las 

funciones de regulación y comerciales del lnmecafé y la nueva polltica crediticia en el campo han 

cancelado la posibilidad de los productores, sobre todo del sector social, de exigir al Estado una 

intervención más integral (atribuciones que formal y jurfdicamente le competían en el esquema 

anterior), que les permiliera enfrentar la crisis de precios sin llegar a los niveles criticos por los que 

están atravesando ahora. y dentro de los cuales puede ser más dificil que logren un mejor 

desarrollo (Diagramas 2 y 3). 

De esta manera, también se emprenden nuevas pollticas para impulsar la reorganización y 

consolidación de las organizaciones campesinas; para crear formas de asociación entre Jos 

productores directos y empresarios, y para otorgar nuevos incentivos a las inversiones de capital 

privado, nacional y extranjero en el sector, lo cual se dio en el contexto de una liberación cada vez 

mayor y bajo et supuesto de que estas inversiones coadyuvarfan a capitalizar el campo. De esta 

manera, fa orientación neofiberaf del gobierno y fa baja en el precio intern¡¡cionaf del café está 
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Diagrama 2. PERIODO DE REGULACIÓN. 
La cadena de café antes de 1969 (tendencias) 

PRODUCTORES 

COOPERATIVAS 
DE P!QlUC1llAfS 

Diagrama 3. PERIODO DE DESREGULACIÓN. 
La cadena de café después de 1969 

(tendencias) 

I• R o o u e r o R e si 

1 
l~I 

COOPERATIVAS 
DE PAOOUCtORES 

La desrcgulación del mercado cafetalero ocurre a partir de la crisis de 1989-1993, esta gran crisis sefiala dos épocas la del sistema de cuotas y regulación 
estatal y la del mercado hbre. ~stos cambios impactan el flujo de café a lo largo de las estructuras que conforman el proceso de transformaciOn desde la 
producción hasta el consumo final. · 

Fuente: Marlin, 1993 citado por Renard. 1999 
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reforzando los lazos de integración nunca rotos entre los grandes cafetaleros y el minifundio. Los 

finqueros prefieren acopiar el café de los minifundistas mediante el crédito a cuenta de cosecha 

que invertir en sus plantaciones a costos de producción en ascenso por la desregu/ación o retiro de 

subsidios con un precio del café a la baja. Por su parte los minifundistas, con el retiro del lnmecafe 

pierden una alternativa institucional de crédito a cuenta de cosecha, pero esta forma de crédito es 

mejor ejercida por el empresario local, quien forma parte de la red social de la zona y sus 

mecanismos informales están en correspondencia con la naturaleza usurera de la compra al 

tiempo o préstamo a cuenta de cosecha (Aguirre, s/f). 

Durante los últimos cuatro años el precio de exportación del café, considerado simplemente como 

porción del precio al menudeo cayó a la mitad, para quedar por debajo del 7% (Oxfam, 2001). El 

desplome del precio de café, se debe simplemente que a la producción de café sobrepasa 

notablemente al consumo lo que tiene como consecuencia que los excedentes hagan descender 

los precios. La solución es igualar la oferta con la demanda y estabilizar los precios a un nivel más 

remunerativo. Sin embargo, la cooperación internacional es nula. Los paises productores han 

desarrollado un plan modesto de retención de existencias de café, pero esto no logrará que se 

incrementen significativamente los precios. Por su parte los paises consumidores no han tenido la 

disposición de contemplar ninguna restricción a la oferta, no mientras que el exceso de oferta 

signifique buenos negocios para las empresas trasnacionales pollticamente poderosas; en efecto 

dichas empresas y las cadenas de cafeterlas que expenden café al menudeo-las cuales se han 

multiplicado con expendios semifijos - obtienen ganancias fabulosas mientras el precio de su 

principal materia prima cae; por ejemplo Nesllé señala en sus operaciones comerciales con café 

que sus ganancias se han incrementado y que el margen se amplio gracias al precio favorable de 

la mercancla (Nestlé, 2000 citado por Oxfam, 2001). Un análisis detallado en la repartición Upica 

del ingreso generado en la cadena comercial internacional del café indica que cerca del 70% del 

precio pagado por el consumidor se queda entre los torrefactores. negociantes y detallistas 

ubicados en los paises desarrollados. Los beneficiadores, exportadores, intermediarios locales y 

productores reciben una parte menor, que oscila alrededor del 25%. El ingreso del productor no 

representa más que el 16% del precio pagado por el consumidor europeo. 

El inició del ciclo 2001-2002 en octubre presenta los niveles aún más bajos que los del ciclo 

anterior el 2000-2001 tanto en el volumen como en el valor de las exportaciones, lo que hace 

suponer un agravamiento de la situación agrícola. Durante el año 2001 se presentaron diversas 

manifestaciones del sector en busca de apoyos para enfrentar le crisis del sector la cual se 

manifiesta en el abandono de la actividad y en el aumento de los flujos de migración (Figuras 6 y 

7). 
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Segundo Capitulo El Proceso Formativo Regional 

Para explicar la organización espacial de la actividad agrlcola cafetalera se requiere considerar 

tanto la evolución regional, como escudriñar en la interrelación entre las diferentes unidades de 

producción, y al mismo tiempo estudiar los fenómenos agronómicos que se presentan a nivel 

parcela. El presente capitulo se ocupa en su primera parte de situar geográfica e históricamente el 

desarrollo cafetalero de los municipios bajo estudio, esto, como un antecedente para abordar en el 

siguiente las formas de apropiación en el marco de las asociaciones ambientales. 

1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO 

El área en estudio pertenece a la región cafetalera de Villa Juárez, Puebla (INMECAFÉ, 1969) en 

el Distrito 01-Huauchinango de Desarrollo Rural integrado por 16 municipios. Se localiza al 

noroeste del estado de Puebla en la región conocida como Sierra Norte, sistema montañoso 

correspondiente a la Sierra Madre Oriental entre los 20º15' y 27º30' de latitud Norte y los 98º 00' y 

97º 40' de longitud Oeste, comprendiendo parcialmente tres municipios: Tlacullotepec, Xlcotepec y 

Zihuateutla, colindando al Este con Veracruz, al Oeste con Hidalgo sobre una superficie de 

aproximadamente 450 km2 con altitudes que varían entre 170 y 1 800 msnm (Mapa 2). 

Mapa 2. UBICACIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO 

Estado de Puebla 

Escala aproximada1 :20 000 

ELABORÓ: BERMEO, A. 
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La Sierra Norte de Puebla se Integra por 46 municipios, su extensión territorial representa 18.7% 

de la supeÍficle cielestado: De acuerdo con CCÍNAPO (l 998).,' eíi'°199S tenla 687 420 habitantes, 

14.7% de. la población estaÍal. Su población se Incremento . entre i970 y 1995 en 246 492 

habitantes, aunque su tasa de crecimiento total anual en este periodo disminuyó de 1.64% a 

0.785. En 1S95 se estimó que 217 200 personas de cinco años o más (41.2% de la reglón) vivian 

en comunidades lndlgenas siendo sus principales lenguas el náhuatl y el totonaca. 

La reglón se ha caracterizado desde la Época Colonial por un patrón de poblamiento de casarlos 

dispersos con escasa población donde la mayorfa de sus habitantes se dedica a la agricultura, 

patrón que además de responder a las condiciones ambientales está ligado a patrones culturales 

de fas etnias. La población total registrada en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, 

especfficamente para el área de estudio es de 74 946 habitantes distribuidos en 262 localidades, 

de los cuales el 59.7% se encuentran en fas dos ciudades más Importantes: Xicotepec de Juárez y 

Villa Avila Camacho (La Ceiba) con 47.2% (33 409) y 12.5% (8 983) habitantes respectivamente. 

El resto de fa población se distribuye en localidades peque/las y dispersas con menos de 500 

habitantes. La poblacfón indfgena representa un 8.8% de la población total, y sin considerar los 

datos de las dos grandes ciudades la proporción aumenta a un 16.96%, de acuerdo con la 

clasificación elaborada por CONAPO (2000) para distinguir a las localidades indlgenas se obtiene 

que: el 35% son predominantemente lndigenas (entre el 40 y menos del 70% habla alguna lengua 

lndlgena) y el 29% de las localidades tienen fuerte presencia lndigena (entre el 10 y 40% habla 

alguna lengua indlgena) (Anexo 2). 

La zona se integra por la carretera federal Méxlco-Tuxpan, que cruza transversalmente la Sierra a 

lo largo del municipio de Xicotepec que une a las dos ciudades principales y enlazándose con la 

carretera secundaria que cruza el municipio de Zihuateutla, asl como con otros caminos de 

terraceria que conectan con el resto del territorio (Mapa 3), presenta una economla poco 

diversificada enfocada principalmente a actividades primarias con presencia de cultivos 

tradicionales, como malz y frijol, acompañados del cultivo de café y de la ganaderla como 

principales productos comerciales (Figura 8). 
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El café es el cúltivo perenne más Importante en el Estado de Puebla ocupa el 29% de la superficie 

cultivada en esta categorla. Los tres municipios bajo estudio concentran 16% de los productores 

sobre una su~ffa~ie un :d:3 %, generando el 28.5 % de la producción estatal, estos datos indican 

una productivi.d~d. y ~na ~~ncentración de la tierra mayor a la estatal (Cuadro 3). 

Cuadro 2. DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DE SUELO 

Municipio Superficie total Superficie Superficie de Producción Unidades de 
de cultivos plantada de pastos obtenida de producción 
oerennes(hal café( ha) cultivados( ha) café( ton) 

TLACUILOTEPEC 7 703 3571 3 803 6 973 1767 

XICOTEPEC 12 021 7114 2910 34297 .. 2292 

ZIHUATEUTLA 6269 4187 1 884 18 875 1297 

TOTAL 1 25 995 111% 14872 121.3% 8 597 113.3% 60145 128.5% 5356 116 
% 

ESTATAL 240 181 69768 64725 211 355 31 973 

Fuente: INEGI. 1991. 

La zona a estudio presenta caracterlsticas importantes en relación con los aspectos ecológicos, 

étnicos e histórico-culturales que acompal'\an el desarrollo reciente de una economla empresarial. 

Los elementos principales de la estructura productiva son las plantaciones de café, la ganaderla y 

el cultivo tradicional del malz (milpa). Éstas caracterlsticas pueden ser comparables a las de otras 

reglones del pals, y de otros paises subdesarrollados. donde se encuentra una agricultura 

campesina estrechamente ligada a las culturas indlgenas tropicales y subtropicales, que ha sido 

subordinada al desarrollo capitalista. Su denominación como región de refugio hace referencia, al 

establecimiento de una organización social cultural y polltica basada en relaciones de dominación 

que permiten el paso de la riqueza de un grupo a otro, su constitución se inicia al establecerse los 

mecanismos de dominación colonial en América. 

"Las culturas indias, antes distintas y propias de cada entidad, se homogenizan al 

imponérseies patrones de organización similar para todos. a la vez que se fragmenta la 

sociedad India en miles y miles de pequel'las sociedades tantas como localidades 

existentes ... Por otro lado, se establecen mecanismos que garantizan la redituabiiidad del 

sistema para los espal'loles: el sistema de mercados tipo sclar. con el monopolio comercial 

espal'lol y el uso de la diferencia cultural entre dominados y dominadores; a través de la 

idea de superior-inferior, para legitimizar la dominación" (Saiazar. 1992). 

Tales hechos establecidos desde la época colonial llegan hasta nuestros dlas como casi la ünica 

forma de relación y de integración de la sociedad india a la sociedad nacional. por tal motivo 
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resulta indispensable hacer una revisión de la historia prehispánica y colonial de la presente región 

de refugio tomando como referencia la reconstrucción histórica realizada por García (1987) para 

toda la Sierra Norte de Puebla. La evolución histórica posterior considera exclusivamente al área 

de interés y al desarrollo de la actividad cafetalera, tomando como referencia al sistema de 

mercados que ha delimitado y cohesionado la región de refugio en el que el café se perfila como el 

principal producto de Intercambio. 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA 

Las sierras situadas como escalón entre las costas y el altiplano han tenido un papel muy activo en 

todo proceso de relación entre unas y ot~as áreas y solo la consolidación de centros dominantes en 

el altiplano Inclinó la balam;a de tal forma que las sierras y las costas se vieran relativamente 

marginadas. El hecho de que las sierras fueran un eslabón para las comunicaciones favoreció 

relaciones transversales (este-oeste) en menoscabo de las longitudinales (norte-sur). 

Los pobladores de diversas áreas de la Sierra se reconocen genéricamente como serranos, pero 

sus diferencias étnicas y económicas y la muy variada naturaleza de sus relaciones con otros 

entornos difícilmente hacen de ellos un grupo humano integrado. Razón por la que en muchas 

partes de la sierra se han conformado varias regiones a menudo poco relacionadas entre si. El 

medio físico, sobre todo el relieve ha "impuesto• algunas modalidades, el clima de las partes altas y 

bajas reclama ciertas adaptaciones de la cultura material y desde luego han dado lugar a una 

agricultura variada. Estos factores, si bien son importantes en la conformación regional, no son 

determinantes. Las diferencias regionales más bien se explican por su proximidad con áreas más 

dinámicas, es decir, por su posición relativa dentro de la estructura espacial de cada época. 

La actual organización del espacio tiene un importante antecedente colonial, al ser las actuales 

comunidades campesinas un producto de la sociedad colonial, el desarrollo de los lugares de la 

Sierra ha quedado condicionado de acuerdo a su cercanla o lejanla a los principales centros, asl 

como al paso de las rutas que enlazan dichos centros; cabe destacarse que el camino más corto 

posible entre el altiplano y el litoral corre del borde oriental de la Cuenca de México a Tuxpan 

cruzando la sierra por Tulancingo y Huauchinango y pasó muy cerca del Tajln. Durante los siglos 

XVII y XIX se consolidó la arrierla sobre la ruta a Tuxpan, lo que dio cierta importancia a los puntos 

estratégicos, pero dejó rezagada al resto de la zona, en la primera mitad del siglo XX se presentó 

la construcción de carreteras federales asl como de caminos secundarios asfaltados, lo que 

acrecienta la importancia de ciertas localidades y acentuando la marginación de otras, siendo un 

factor importante en le desarrollo ulterior de la región. 
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2.1 DESARROLLO Y CONFORMACIÓN DE LA SIERRA PREHISPÁNICA 

La Sierra, ·marco' tal vez 'al principio· un' llmite o frontera para los desarrollos culturales 

aparentem'ente' más tempranos de los pueblos de las tierras bajas, pero a la larga resultó un punto 

de enlace , entre éstos y los pueblos del altiplano. Las evidencias parecen indicar que en el periodo 

preclásico- medioh~bo ~n~ rií6:.:iii~aci6r{ d~ grupos de la costa del Golfo de México hacia el sur y 

el occidente ,·del··;llipla~o: -f~~· e~l~nd~s cuando la Sierra debió iniciar su papel como zona de 

enlace. Es. al~ededor de IÓs a,t'io:i s.oo y 4,00 a.c. que se establecieron relaciones entre la costa y el 

altiplano. ", 

Se dice que fueron grupcis t~Pehua~ y totonacos los que fundan hacia el ai'\o 150 a.c. Teotihuacan, 

entre sus principales rutas de expansión hacia el oriente destacan la que abarcaba desde 

Tulancingo hasta el Tajfn y la que pasaba por Tlaxcala desde donde probablemente alcanzaba la 

costa por una ruta serrana más al sur. El auge teotihuacano y la magnitud del espacio que 

englobaba se debió en parte a la relación que entabló con otras ciudades en lo referente al abasto 

y defensa. La situación de esplendor de este centro duro poco por la presión de otros grupos, los 

pobladores se vieron obligados a trasladarse hacia el este y de nuevo bajar a la costa y fundar el 

Tajln (otros autores opinan que Teotihuacan y el Tajln fueron ciudades contemporáneas). 

Los totonacos fueron los primeros que poblaron de manera organizada la Sierra, provenientes de la 

mesa central entraron por el distrito de Zacatlán, fundando en 720 d.C. Mizquihuacan la capital de 

su reino a algunos kilómetros de este punto posiblemente en el sitio conocido como Francisco 

lxquihuacan; se esparcieron por toda la Sierra reconociendo como capital la última población citada 

pero debido a las guerras civiles empezaron a abandonar sus primeros asentamientos y a perder 

su fuerza polltica y militar, además los chichimecas que estaban a la expectativa de los totonacas 

aprovecharon sus desavene_ncias y ocuparon tierras cercana a Zacatlan. Las oleadas de 

migraciones chichimecas y otomies ocupan Xonotla, Tuzamapan, Tulancingo y Pahuatlán. De uno 

de estos grupos Inmigrantes nacen los texcocanos los que fundaran entre 1300 y 1400 dC la gran 

Tenochtitlan y sus sei'\orlos dominaran militarmente la ruta hacia Tuxpan por el camino de 

Tulancingo y Huauchinango. De esta manera quedara bajo la Influencia de la Triple Alianza. 

El imperio mexica en su periodo de conquista lleva a su ejercito en diversas ocasiones al 

Totonacapán hasla sojuzgarlo, convirtiendo en tributarios a todos los pueblos y establecieron 

guarniciones militares en lugares como Xicotepec, Nautla y Papantla para proteger a sus 

recaudadores de impuestos y conservar la sumisión de los vencidos. Se supone que asl inicio el 

lento pero constante desplazamiento de los totonacos hacia el oriente y la expansión del idioma 

nahua especialmente a lo largo del camino de Tuxpan. A la difusión del náhuatl se debe origen de 

los toponimias de toda la Sierra. La parte noroeste, denominada como Teotihuacana-Texcocana 

sobre la que reposa la zona en estudio se vio mas ligada a Texcoco conforme éste se consolidó 
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como uno de Jos estados más fuertes del México central. Se estableció entonces una forma de 

dominación más desarrollada sobre los territorios conquistados entre los que destacan Tulancingo 

y Tulotepec, asl como a Huauchinango, Xicotepec y Pahuatlán, localidades serranas de camino a 

Tuxpan (Mapa 4). 

Uno de los fenómenos más Importantes de la expansión del mundo náhuatl es la conformación de 

los cuerpos politices denominados a/tepet/, formados sobre la base de grupos dinásticos que 

lograron . fuerza, continuidad e independencia en tono a una serie de tradiciones históricas 

compartidas. Éstos reinos y sus respectivos sellares - altepeme y tlahtoque - fueron un elemento 

básico fundamental en la organización polltica indlgena de toda mesoamerica o por lo menos de 

los pueblos nahuas y Jos Influidos por ellos a la llegada de los espal\oles subsistiendo entre los 

indlgenas en tiempos coloniales. 

El altepetl (del náhuatl: ali, agua y tepetl, montana, altepeme en plural; en totonaco chuchutsipi de 

chuchul agua y sip/ montana) engloba a un conjunto Individual dado por la identidad histórica, 

territorial y polltica. Dicha Idea se respaldaba por la Idea genealógica del dios tutelar que residla en 

las montanas, que daba origen al agua y que era cabeza de los linajes locales, podrla entenderse 

que el cerro es la tierra donde nace el agua que es la vida. Las montanas y el agua eran asimismo 

propiedad patrimonial de cada colectividad, dicha noción proporcionaba de esa manera una 

referencia simbólica que englobaba a la tierra y a la fuerza germinal, al territorio y a sus recursos, y 

a un a la historia y a las instituciones pollticas formadas a su paso. En la Sierra lugares como 

Huauchlnango, Xicotepec y Pahuatlán tienen su origen en estos grupos ya identificados y 

establecidos. Sin embargo no todos los grupos alcanzaron a integrarse en un allepetl, por lo que 

quedaban con un estatus de dependientes al haber sido subyugados o anexados por otros grupos. 

Los altepeme no eran unidades indivisas, ni eran comparables en un plano de absoluta igualdad, 

por ejemplo los serranos en general tenlan una estructura sencilla e unificada, con un centro 

"móvil", Indudablemente ligado al lugar donde se encontrara la persona y el linaje de su Uahtoani, el 

se asociaba a funciones rituales y pollticas pero no necesariamente a un centro de intercambio o 

población tomando en cuenta el patrón de asentamientos dispersos que prevalecla en 

mesoamerica y más en áreas abruptas como la Sierra. La territorialidad del altepetl no 

necesariamente implicaba una delimitación precisa de fronteras, en muchos casos los limites eran 

difusos o variables, y posiblemente existlan asentamientos en disputa o áreas no reclamadas 

(Garcla, 1987). 

El dominio mexica dio una importancia sin precedentes en las redes de comercio e intercambio, 

entre otras cosas por su creciente y numerosa población que a mediados del siglo XV necesitaba 

de un sistema de abasto muy eficiente. Al tener bajo su control las rutas texcocanas se aprovecho 

la Sierra y el Totonacapán como fuentes importantes de abasto, tanto por su productividad como 

por su cercania por lo anterior hubo una constante actividad expansionista. 
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'."·· Mapa 4. REGIONES PREHISPANICAS 
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2.2 DESARROLLO Y CONFORMACIÓN DEL~ SIERRA COLONIAL 

El primer contacto de las hues.tes de ,Hernán Cortés .. tras su desembarco defi.nitivo fue con los 

totonacas y la ruta inaugural· de. los ·~sp~~~les á( aÍÍÍpi~~;; fu.;. Peí la reglón olmeca de .la Sierra 

precisamente por la ruta de lntercambl~:·a·1.,;~Úe alto ci.,'1 Rió Apulco que cruzaba en el limite entre 

los territorios tlaxcaltecas y me~léas~ > '''·' . 

La conquista y la. colonización de los territorios se hacen aprovechando los ordenamientos y 

sistemas politices y ec~rÍómÍcos. preexlstent.;s, una forma polltlca utilizada como base fue la 

encomienda con la que. se· aprovecha la antigua tradición poniendo a cada tlahtoanl indio con su 

altepetl en una relación direcÍa y en gran medida personal con el conquistador, que por ello se 

convertía en poseedor de una encomienda es decir encomendero. Todos los altepeme de la sierra 

fueron otorgados en encomienda con algunas excepciones 

El poder absoluto o casi absoluto de los señores indios era entonces en términos generales 

equiparable al que hicieron uso los encomenderos, aunque probablemente lo superaba en la 

medida que los respaldaba la tradición y la legitimidad. Los encomenderos dependlan más del uso 

de la fuerza, pero como no podlan basarse exclusivamente en ella se presentaron alianzas con 

personalidades de influencia en el mundo indlgena. La encomienda implico un virtual señorlo entre 

los Indios y un derecho casi ilimitado a la explotación económica, aunque no daba lugar a la 

apropiación formal de sus tierras o propiedades, nada pudo evitar que los encomenderos se 

hicieran de bienes ralees por medios no siempre legitimes. Las cargas fiscales, que por entonces 

inclulan todo tipo de bienes y servicios y se computaban y contaban al estilo prehispánico, estaban 

distribuidas desigualmente y muchos pueblos se velan obligados a pagar tributos excesivos ( esto 

era herencia de las guerras y conquistas anteriores). Muchos de los encomenderos serranos 

tuvieron un ascendente puramente nominal sobre sus pueblos. La esclavitud fue uno de los rasgos 

más negativos de la encomienda en sus primeros años, los encomenderos generalmente extrafan 

de sus encomiendas ta mano de obra y las provisiones que necesitaban para sus principales 

actividades económicas. Tal presión sobre la sociedad india amenazaba a estabilidad de la 

sociedad colonial en general por lo que poco a poco se suprimen las pretensiones coloniales de los 

encomenderos. 

El pueblo de indios heredero colonial del altepetl estuvo en el eje entre las relaciones de españoles 

e indios debido no sólo a sus caracteristicas pollticas sino también las espaciales. No obstante. la 

rica clasificación de tierras que en tiempo prehispánicos abarcaba cuanto menos ocho diferentes 

calegorlas con la llegada de los españoles se redujo básicamente a tres: agricolas y ganaderas, 

además de los denominados terrenos baldios que englobaban los bosques selvas, acahuales y 

zacatales. Es evidente que los españoles no tuvieron sensibilidad para reconocer las estrategias 

diversificadas de producción de la tierra imponiendo un modelo de explotación agrlcola basado en 
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monocultivos principalmente caña de azúcar y trigo (Ortiz, 1995). Entre las actividades españolas 

que se desarrollaron al margen de los pueblos aun sin ser ajenas al mundo.indígena se puede 

mencionar a la ganadería que construyo su propia y novedosa red de relaciones espaciales, esto 

dio lugar a una superposición de estructuras y de concepciones. 

El contacto europeo desencadeno toda una serie de epidemias (de 1520 a 1521, de 1545 a 1548 y 

de 1576 a 1581) que fueron la causa principal del descenso de la población aunque otros factores 

como la explotación económica, el reacomodo social y el choque cultural también contribuyeron a 

la constante calda demográfica. Entre los efectos más visibles se contaban numerosos 

asentamientos despoblados y tierras abandonadas, incluso numerosos pueblos de la parte más 

baja de la sierra en su mayorla ubicados dentro de la región totonaca hablan desaparecido del 

mapa. Las epidemias fueron la causa de muchos movimientos poblacionales, en busca de sitios 

más sanos. Los efectos de las epidemias fueron menos profundos en las partes altas de las 

regiones serranas, no parecen haber destruido a la población o creado algún trastorno mortal en la 

economla local, como ocurrió en otras partes. Las encomiendas corrieron la misma suerte que sus 

pueblos correspondientes, algunas perdieron un número considerable de tributarios y de 

poseedores, consecuentemente los ingresos correspondientes; otras desaparecieron , sobre todo 

en la parte baja, eliminando con ella la esperanza de poder y riqueza de los encomenderos. 

El despoblamiento fue la causa de transformaciones más o menos profundas en rutas de 

intercambio, en el uso de recursos naturales y en general el ordenamiento espacial de las regiones 

serranas. Se acentuaron asl los contrastes entre tierras altas y bajas. las primeras afectadas 

desde antes en algunos de sus elementos integradores, como sus tradiciones, fueron un campo 

propició para un posterior cambio social y una reestructuración del espacio relativamente rápido; 

las segundas se mantienen marginadas a partir de entonces del desarrollo económico colonial. 

Una de las consecuencias de la conquista es el reordenamiento del espacio, centros, limites, rutas 

y regiones fueron a menudo alterados por el establecimiento de una capital, la demarcación de una 

jurisdicción, el desarrollo de nuevas actividades económicas o la consolidación de <'ireas de 

mestizaje. Los centros y limites fueron reevaluados en la medida en que la concepción europea del 

espacio ros hacia ver de una manera diferente a la prehispánica. De ello se derivó una serie de 

acciones encaminadas a reformar esos elementos de In estructura espacial. Las muestras más 

destacadas de ello fueron la creación de los corregimientos y las congregaciones de la población 

india. 

Los corregimientos se crean para suplir el espacio dejado por las encomiendas, originalmente 

fueron pensados para reposar sobre las unidades politicas indígenas. Refleja la tendencia hacia 

una relativa centralización administrativa y la redistribución de ciertas funciones, esta se acelera 

por la carencia de personal dispuesto a cumplir las funciones que se esperaba. Paralelamente se 

dan modificaciones en lo concerniente a la administración religiosa, el repliegue de los 
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mendiéantes y el avance del clero secular. Después de la designación de las principales ciudades 

como sedes diocesanas -Puebla y México entra otras- se procedió a ·asignar a cada una un 

territorio arbitrariamente delimitado, que no considero los limites regionales ni otros elementos de 

la organización espacial preexistente. Se incorporaron todas las 're9lon.es serranas al obispado de 

Tiaxcala (Puebla) con excepción de la porción correspondiente af·pueblo· de Huauchinango que 

quedo como un enclave de la diócesis de México. 

La realización de las congregaciones tenla como propósito principal la creación de grandes centros 

urbanos a partir concentrar los casarlos dispersos de cada ·pueblo o altepetl en poblados 

compactos_ dlsellados sobre un plano regular, con plazas y calles rectas en la medida de lo 

posible, dejando a la población al alcance del sonido de la campana de su propia Iglesia. Se 

trataba de un reordenamiento espacial profundo que contemplaba aspectos urbanlsticos y 

arquitectónicos, este cambio perrnitla la cristianización y la introducción de instituciones y formas 

de vida europeas en los pueblos, ya que la vida urbana era la única considerada como base 

adecuada para la civilización. 

La congregación implicaba el desplazamiento siempre al interior de un solo altepetl, ya que de otro 

modo se harla violencia en las estructuras pollticas y se afectarla el ordenamiento de las 

encomiendas. Los agrupamientos indlgenas resultantes fueron conocidos como •pueblo formado* 

o simplemente congregación. De esta manera el vocablo pueblo empieza a diferenciarse de 

altepetl. 

En la Sierra la aplicación del programa de congregaciones se hace a partir de 1550 después de 

esta fecha los religiosos tuvieron asentamientos importantes, la población fue congregada primero 

en cabeceras y posteriormente en sujetos, sin embargo por lo quebrado del terreno solo se 

congregaron poblados pequel\os. A principios del siglo XVII la población indlgena fue liberada de 

esta gran presión, muy pocos pueblos no fueron congregado y ello se debió probablemente al poco 

interés de los españoles en lograrlo, cabe hace notar que por más que hubo critica y resistencia a 

las reubicaciones nunca se volvió al ordenamiento espacial dominante durante la época 

prehispánica. 

La polltica de las congregaciones favoreció la división de un pueblo, sirvió para la expresión y 

satisfacción de tendencias localistas y disgregadoras latentes en el seno de algunas colectividades. 

Las tendencias secesionistas confirman la existencia formal de nuevos pueblos, en el sentido 

estricto, los cuales ya eran netamente coloniales, desvaneciéndose la idea de pertenencia a un 

altepetl, prevalece en cambio la de que perteneclan a su cabecera. Estos cambios tienen un 

impacto fuerte en la significación de los caciques herederos de los antiguos Uahoque, a quienes 

les fueron materialmente bloqueadas sus funciones religiosas y militares por los españoles 

quienes también limitaron o controlaron sus diversos beneficios. Otras funciones no menos 

importantes les fueron arrebatadas por los mismos indios, que dieron lugar a su gradual exclusión 
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del gobierno de los pueblos. La perdida de Importancia de estas figuras marca la continua 

amenaza sobre la cohesión de los altepeme ya que a través de ellos subyacla una continuidad 

funcional que era la que dejaba salvo la integridad de los pueblos, al apoyarse en ellos tanto usos 

e Instituciones básicos para la relación colonial, como tradiciones o practicas que enlazaban el 

sistema polltico propio de los indios. Eliminado el culto de las antiguas deidades quedaban los 

caciques como depositarios principales de los slmbolos que respaldaban históricamente la 

cohesión de cada pueblo, solo el territorio podia equipararse como elemento de unidad colectiva. 

La Iglesia se convierte en elemento determinante del proceso de congregaciones por su significado 

local. A su sombra se desempeñaban algunas funciones centrales tales como ocasionales 

celebraciones religiosas, actos administrativos y un elemental comercio local. El nombre del santo 

se hacia extensivo a la localidad, derivándose una estrecha asociación entre aquel y esta. La 

iglesia era el elemento visual dominante, tanto que una localidad con iglesia era sinónimo de 

poblado. 

Conforme se recupera la población a mediados del siglo XVII la población indlgena cabeceras y 

sujetos vieron aumentarse su población, esto fue particularmente significativo en los sujetos ya que 

algunos no hablan sido otra cosa que Insignificantes agrupaciones de casa. Creclan como 

localidades congregadas haciéndose candidatos a la secesión. los nuevos conjuntos eran más 

simples y tenlan una estera de acción más limitad que aquellos de los que hablan surgido. Las 

estrechas relaciones de una comunidad de vecinos, cohesionados alrededor de un culto 

marcadamente local, hablan desplazado como eje de integración polltica a los antiguos nexos de 

una sociedad Identificada con una tradición histórica de origen prehispánico. Eran entidades 

pollticas legitimamente integradas, pero debe reconocerse que lo que habla conservado del ámbito 

polltlco era muy pobre. Esto redujo su significado en la jurisdicción y brindo oportunidades de 

avance a los propietarios no indios. Borrados los limites históricos de los pueblos como entidades 

pollticas sólo quedaba a aquellos reclamar como propios los linderos de las tierras que poseian sus 

tierras comunales, las mismas que a menudo se denominaron como tierras de los santos o 

cofradla. En esas circunstancias los pueblos solo llegaban hasta donde llegaba la distancia 

material de sus comunidades. El resultado último fue que los pueblos mantuvieron sus 

propiedades - o parte de ellas - pero perdieron su jurisdicción de hecho y aun de derecho; sin ella 

tuvieron que conformarse con ser cuerpos políticos imperfectos, meras comunidades campesinas. 

Además, cada fragmentación significaba una perdida de propiedad. Asl los pueblos solo tenlan por 

delante la perspectiva de achicarse y empobrecerse. Cuando más adelante los indios fueron 

despojados de sus tierras, quedaron casi sin nada. Los pueblos que habían tenido lugar en el 

mapa politice, fueron borrados de el para ser para ser dibujados en el catastral y luego no 

aparecieron más que como un punto indiferenciado. 
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Los pobladores o colonizadores españoles que se expandieron al margen ·del sistema de 

encomienda poco o nada podlan esperar de los servicios o tributos impuestos a los ·pueblos Indios. 

Se resistieron a integrarse en la red indlgena de relaciones espaciales dado que su supervivencia 

y desarrollo no dependla tanto de la súbslstencla de los pueblos. Estos podlan servirse de los 

indios con más provecho como individuos aislados, haciendo caso omiso en lo posible de leyes e 

instituciones. Se esforzaron en crear y mantener redes de intercambio nuevas • Las propiedades 

que adquirieron tuvieron linderos muy diferentes a los de los pueblos. Sus propiedades estaban 

dentro del limite del altepetl, pero para ellos en su posición de dominantes la propiedad significaba 

frente a los indios extraterritorialidad. Sus consideraciones económicas para su establecimienlo 

lnclulan a la fertilidad de la tierra, su utilidad para la ganaderla el clima, la cercanla a centros de 

población española, la disponibilidad de comunicaciones y otros del mismo orden. 

La ocupación de los llanos de Atzompa, reglón vacla y además el camino más plano y despejado 

para el transporte de mercaderlas europeas, y sobretodo convenientemente orientado hacia 

Veracruz, desplazo la ruta tradicional del Alto Apulco, dejando a la región olmeca de la Sierra una 

posición marginal. Los españoles indujeron y forzaron el poblamiento indlgena de los mismos por 

su necesidad de mano de obra para desarrollar la zona, que se denomino San Juan de los Llanos 

(actualmente Villa de Libres). 

Al otro extremo de la Sierra inmediato a su región Teotihuacana-Texcocana destacó como centro 

de desarrollo de actividades españolas el valle de Tulancingo cuyas tierras fértiles y templadas 

eran muy valiosas para la agricultura de tipo europeo. El desarrollo de esta zona se vio también 

favorecido por las vlas de comunicación ya que la ruta tradicional de mercaderlas que ligaba al 

altiplano con las tierras bajas no fue abandonada por los españoles, al contrario fue reforzada para 

mantener el lazo con la llamada "provincia del Panuco"; y por la cercanla al real minero de 

Pachuca, centro importante de población española en donde se explotaban ricas minas de plata 

desde 1552, entonces Tulancingo se convirtió en su principal abastecedor de alimentos y mane de 

obra. 

Como consecuencia de estos desarrollos la Sierra quedo relativamente desprovista de incentivos 

para la colonización española. Los españoles que se asentaron en la Sierra no penetraron 

mayormente en ella y mucho menos en sus partes bajas más calurosas y enfermizas, sino que se 

concentraron en las áreas más próximas al altiplano y a las rutas favorecidas por los colonizadores 

donde el clima era más templado y el terreno menos escabroso, y donde las condiciones 

favoreclan la agricultura y la ganaderla de tipo europeo; además el descenso demográfico 

contribuyo a acelerar el proceso expansivo de los dominadores que reclamaban las tierras 

desocupadas. 

Los encomenderos fueron los primeros españoles en establecer empresas agrlcolas en la Sierra, 

ya que entre estos individuos y sus pueblos habla lazos muy estrechos. Los primeros pobladores 
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españoles mostraron una preferencia mayor por la ganaderfa que por la agricultura, y 
especialmente por la crla extensiva de tamallo menor (cabras y ovejas), que se habla desarrollado 

muy bien en las zonas propicias de las tierras altas, por lo tanto fue esta explotación económica 

tlplca en los espalloles que requerla poca fuerza de trabajo y una organización relativamente 

simple. 

El ganado motivo nuevos patrones en el uso de la tierra y el agua, al ser una actividad que gozaba 

de pocas restricciones espaciales y eso llevó su influencia más allá de los sitios que 

especlficamente se la asignaron. Los colonos ganaderos no tenlan la necesidad de apropiarse de 

muchas tierras porque la ley les permitla llevar a su ganado a cualquier lugar una vez que las 

cosechas se hubiesen levantado. El carácter trashumante de la ganaderla colonial hizo natural que 

dicha actividad rebasara las demarcaciones de dichas regiones. La ganaderla recibió un impulso 

con la crla de puercos que se expandió notablemente mientras avanzaba el siglo XVII. El paisaje 

rural cambio muy notablemente con la construcción de cercas, además la acción combinada de los 

animales y el abandono virtual de algunas áreas de cultivo provocaron la erosión de muchas 

tierras 

La difusión de agricultores espal\oles y la de los usos y productos que introdujeron fue todavla más 

lenta. En las tierras más adecuadas como Zacatlan y Tetela, y en general a los más próximos al 

altiplano se emprendió el cultivo de trigo y cebada. La introducción de frutales como: castaños, 

manzanos, perales, durazneros, naranjos y otros árboles se expandieron. En la jurisdicción de 

Huauchinango la producción y comercialización del agua de a¡?ahar derivada de la flor del naranjo 

cobro un lugar importante en su economla. 

Los comerciantes españoles ligados a la Sierra utilizaron nuevas rutas, que enlazaban los sitios de 

desarrollo colonial como Pachuca, Tulancingo, San Juan de los Llanos, Puebla y Xalapa. Por otro 

lado subsisten las redes tradicionales de comercio, especialmente en el ámbito local y regional, 

fortalecidas por la relativa marginación de la Sierra dentro del mundo colonial y por lo tanto la 

intervención de los españoles en ella fue moderada. En la mayorla de los pueblos se siguió 

realizando los habituales mercados periódicos, que se ajustan al calendario cristiano realizándose 

una vez por semana. 

Las innovaciones del siglo XVI incluyeron también la circulación de "productos de origen europeo el 

uso del dinero y el uso de las bestias de carga. El uso de bestias de carga para el transporte 

constituye la arrierla actividad que con et tiempo se consolidara sobre la ruta a Tuxpan como se 

verá posteriormente. 

El comercio de los pueblos serranos era variado porque las condiciones ambientales permitlan una 

diversidad de cullivos y el desarrollo de diferentes manufacturas. Las carencias más significativa 

era la de sal que tradicionalmente se importaba de Tepeaca y Tehuacan. A parte productos 
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comunes como malz, algodón, miel y frutas, algunos pueblos se especializaron en la manufactura 

de algún producto especifico. Por ejemplo Tetela vendfa cerámica y raíz de amole ( uno de ros 

tipos de rafees útiles como jabón); Zacatlan agave, cal y raíz de amole; algunos pueblos de la 

jurisdicción de Huauchinango agua de azahar; y Hueytlalpa, Xuxumpango y Xicotepec muebles de 

madera. Por que respecta a minería, la Sierra es pobre en metales preciosos, solo cerca de la 

cabecera de Tetela se encontró oro el cual se comienza a explotar en 1580 y con el tiempo se 

convierte en un centro minero de relativa Importancia. 

El surgimiento de centros comerciales de tipo espal\ol fue el equivalente a fa conformación de 

pequel\as capitales, cuyo carácter dominante se debió más a.su evolución comercial que a su 

predominio administrativo. Algunas de ellas como Zacallan (que no era sede del corregimiento), 

Huauchinango y tal vez Tlallauquilepec, se pueden caracterizar como los centros de un nuevo 

ordenamiento regional. 

La lenta pero constante penetración espal\ola produjo con el. tiempo un fenómeno de mestizaje 

demográfico y cultural. Este fenómeno motivó la dlferencr.a~fón de áreas donde dicha penetración 

fue significativa frente a la que no lo fue. Tanto en la reglón .TeoUhuacana-Texcocana como en la 

Olmeca-Tlaxcalteca hubo áreas de mestizaje no así en la Totonaca, más baja y calurosa y alejada 

de fas rutas e intereses espal\oles. 

De este modo la distinción habida en la época prehispánica entre un región texcocana y una 

olmeca, vigente en las primeras décadas de la conquista se fue borrando en sus partes más 

próximas al altiplano para dar lugar a una región nueva de creciente mestizaje. Se articulaba sobre 

las bases que ofreclan esos nuevos centros que se pueden llamar mestizos y estaban destinados 

en cierto modo por los colonos de Zacallán. Identificada por el nombre de Bocasierra, fue 

individualizada por sus habitantes como distintas de las regiones indlgenas de más abajo, es 

decir, las partes más próximas a la costa de las antiguas regiones Teotihuacana-Texcocana y 

Olmeca y toda la región Totonaca. Estas zonas permanecían ajenas sustancialmente al proceso 

de mestizaje, por lo que no velan alleradas sus diferencias culturales. 

Los pueblos de indios vieron afectados con la paulatina llegada de pobladores españoles que 

lentamente ocuparon la tierra y provocaron a contracción flsica de los pueblos. En consecuencia 

los indios no solo perdieron propiedades sino que vieron reducirse la jurisdicción sobre la que 

tenlan autoridad. El surgimiento de la propiedad privada hizo de alguna manera irrelevante las 

divisiones politicas heredadas de la época prehispánica. Las empresas privadas aumentan y 

demandan más servicios al tiempo que las encomiendas desapareclan o se transformaban en su 

carácter. Las muestras de una relación individual entre espal\oles e indios en las que los pueblos 

quedaban olvidados se hacen cada vez más frecuentes. 
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A principios del siglo XVII los pobladores españoles de la sierra eran aún pocos, por ejemplo en 

1609 Huauchlnango alojaba a nueve jefes de familia españoles y Xlcotepec solo a tres y además 

contaba con una fundación de agustinos, en cuanto a Zacallán se sabe que habla muchos y San 

Juan de los Llanos era una verdadera villa de españoles. Para mediados del siglo dicha población 

era en ta sierra de probablemente 400 Individuos. En cuanto a Tulancingo no se sabe con exactitud 

el dalo a principios del siglo XVI, esta era una localidad muy antigua pero nuevo era su desarrollo 

como centro de población española y de haciendas también muy ricas, a fines de dicho siglo fray 

Agustrn de Vetancurt observaba que habla más de seiscientos españoles y mestizos, además de 

haciendas y ranchos en los que erecta trigo, malz y lentejas, al lado de reses y caballos. 

Los españoles de la Sierra eran muy pocos para fundar una villa o al menos barrio o enclave en 

los pueblos de los Indios, la mayorla de estos se dedicaba a la herrerla o la carpinterla, la arrierla 

y el pequei\o comercio. No se trataba de ricos comerciantes porque la Sierra carecla de mercados 

Importantes que además estaban fuera de las rutas de comerciales. 

Los mercaderes no sólo vendlan vino sino también daban mercanclas a crédito lo que originaba 

muchos abusos, que en algún momento la corona trato de contener. Los pequei\os comerciantes 

espai\oles y algunos indios desarrollaron pequel\os negocios conocidos como tiendas mixtas o 

mestizas que eran tlpicas de los pueblos novohispanos. En la segunda mitad del XVII se nota un 

considerable aumento de la actividad económica de los pobladores no indlgenas de la sierra, 

especlficamente en ta reglón de la Bocasierra las cabeceras: Teziullan, Zacapoaxtla y 

Huauchinango. 

La atracción que ejerclan los florecimientos espai\oles fuera de la sierra libró a tos pueblos indios 

de cierta presión, además para mediados del siglo XVII ninguna de las empresas agrlcolas o 

ganaderas habla alcanzado el tamallo o la importancia de otras zonas de la Nueva Espai\a. 

Sin embargo, en la jurisdicción de Huauchinango. se difundió el repartimiento de efectos o reparto 

forzoso que fue una forma de intercambios desigual o una forma de tributo extraoficial destinado a 

sostener la administración local, consistla en distribuir diferentes articulas entre los indios que eran 

forzados a comprarlos tuvieran o no necesidad de ellos. o bien en distribuir algodón e hilo para 

que los indios hilaran o lo tejieran pagándoles poco o nada por su trabajo; esto debe atribuirse a ta 

posición de dicha cuidad sobre la ruta comercial relativamente importante que ligaba al altiplano 

con la costa de Tuxpan y con la provincia de Pánuco. 

También la población de la Sierra se vio sometida por medio del repartimiento que fue sistema de 

reclutamiento remunerado, forzoso y rotativo que empezó a funcionar a partir de 1590. Este se hizo 

con el fin de aligerar la carga sobre los indios y sobre todo para que otros españoles y no 

solamente los encomenderos pudieran beneficiarse de esta mano de obra. Consistla en 

semanalmente reclutar en cada pueblo a un porcentaje determinado del total de tributarios, que se 
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enviaban a servir durante una semana a las personas o instituciones (caciques, oficiales de 

república, comunidades, encomenderos, conventos, oficiales reales, clérigos, instituciones 

españolas de todo tipo y desde luego pobladores) que requerian de mano de obra a cambio de una 

remuneración preestablecida. Dentro de la Sierra las empresas económicas locales eran pequel'\as 

por lo que no exigían una excesiva mano de obra probablemente los destinos del repartimiento 

eran: servicios domésticos, agricultura en pequel'\a escala y obras públicas. El repartimiento tuvo 

poca importancia en la parte oriental ya que en las reglones adyacentes no hubo explotaciones 

minera, y las haciendas y estancias de los llanos se desarrollaron predominantemente sobre la 

base de un trabajo libre asalariado, lo que puede explicarse a su necesidad de atraer mano de 

obra permanente y estable a una zona anteriormente despoblada, y en la zona de Xalapa gran 

parte de la demanda de mano de obra estuvo cubierta por esclavos negros. 

La práctica del repartimiento marcó el principió de un nuevo periodo en la historia de muchos 

pueblos serranos en espacial en los de la Bocasierra región surgida de la red colonial y cuyas 

caracterlsticas de mayor mestizaje y más relación con el altiplano se fueron estrechando cada vez 

más. Otro rasgo que la individualiza se manifestaba en una abierta explotación de sus recursos en 

beneficio de áreas vecinas. 

Las vicisitudes que sufrió la Bocasierra occidental o próxima a Tulancingo - ligada a lo que ocurrla 

en la Ciudad de México- fueron diferentes a las conocidas en la Bocasierra oriental o inmediata a 

los llanos ligada más a Puebla. Estos dos espacios a partir de la segunda mitad del siglo XVII 

pueden ser considerados como regiones individuales. 

Por otro lado las partes más alejadas del centro de la nueva España antes pertenecientes a la 

región olmeca y texcocana, perdian viejos rasgos distintivos y se perdian con et grueso de la 

antigua región totonaca, esta zona se vuelve marginal, por su aislamiento, su escaso mestizaje y 

su inclusión en una tierra baja y calurosa. Este espacio ya no es exclusivamente totonaca pues 

compartia rasgos cada vez menos diferenciados con pueblos de diferentes tradiciones históricas

ya para entonces muy antiguas - además de que la lengua totonaca tendla a replegarse (Mapa 5). 

83 



2.3 LA SIERRA. EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE 

'2.3.1 La' Arriería 

Un documento de 1806 seilala que en la región denominada como "Partido de Guauchinango", a la 

cual pertenecla el área en estudio, habla 76 pueblos con un total de 39 934 habitantes, de los 

cuales el 71.2 % eran indios (totonacos, náhuatl y otomles), el 1.8% espailoles y el 27% mestizos y 

otras castas . Los lndlgenas subsistlan de la pesca de bobo en los rlos y de pequeilas siembras 

de malz, chile y frijol que realizaban en sus tierras, y a la fabricación de piloncillo. La concentración 

de la población indlgena se presentaba preferentemente en las zonas más abruptas como los 

valles profundos de los rlos, debido a que corresponden a suelos derivados de roca calcárea muy 

rica en minerales como el fósforo y el potasio favorables al cultivo de malz. El sistema de cultivo 

tradicional era el denominado roza, tumba y quema el cual se apoyaba en ciertas prácticas que 

aceleraban la recuperación del suelo y en al propiedad comunal de la tierra. 

Existfan también varias haciendas y ranchos algunos de "labor", dedicados al cultivo de cereales 

como malz, cebada y trigo, otros se dedicaban a la cría de ganado vacuno. Otras actividades eran 

el artesanado, el trafico en la compra y venta de ganados y de pescado, y la arrierla (Commons, 

1971). !Osta última actividad hasta antes del año de 1940 en la zona fue la principal rama del 

comercio estaba constituida por la arrierla, ligada al transporte de bienes desde el Puerto de 

Tuxpan a la capital, teniendo como paso obligado Huauchinango. !Osta ciudad fue conocida como 

·La puerta de oro·, asentándose en ella numerosos comercios: tiendas de abasto, fabricas de 

aguardiente y coheterla, sastrería, jabonerías, curtidurlas, zapaterlas y platerlas (Sandalia, 1945). 

Desde esta ciudad se controlaba el intercambio de las mercaderlas extranjeras y exportaciones a 

Europa, y se cobraba un ampllsimo crédito tanto en México como en Tuxpan que fue el puerto más 

importante por ser el más cercano a la metrópoli. En 1873 al abrirse el trafico por ferrocarril entre la 

México-Veracruz cesa el auge de Tuxpan y como consecuencia Huauchinango se empobrece 

emigrando casi la mitad de los vecinos. 

Las localidades que conformaban la región oriental de la Sierra se encontraban comunicadas entre 

si por medio de brechas y caminos reales o de herradura. El medio más efectivo para el transporte 

de mercancías era a lomo de bestia a falta de la infraestructura necesaria para el transporte de 

vehlculos automotrices o del ferrocarril (Ortiz, 1 g89). Fue entonces, el sistema de arrierla el único 

medio de transporte para la comercialización tanto de los productos de la región, como de los 

recursos manufacturados que requerlan los mestizos, a lo largo de las rutas que comunicaban al 

centro del pals con la costa veracruzana y con la región de la huasteca, asl como internamente en 

la accidentada Sierra. La red de transportes comerciales se mantuvo en varias escalas hasta antes 
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obligado, favorecfa intercambios recfprocos, es decir fa distribución de productos a fo largo del 

camino, como eran fas manufacturas provenientes de fa Ciudad de México que demandaban las 

comunidades que cruzaban Jos arrieros en sus rutas habituales, a las cargas también se iban 

adicionando productos locales como mamey, mango zarzamora; y como puente para las 

importaciones y exportaciones. 

Entre los poblados nodales más importantes en las rutas de transporte se encuentran las actuales 

cabeceras municipales de Xicotepec de Juárez y Tlacuilotepec. Estos poblados a finales del siglo 

XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX, se caracterizaron por ser un centro 

importante de producción, acopio y distribución, en la porción oriental de la Sierra Norte de Puebla, 

dichas actividades estaban monopolizadas por un grupo minoritario conectado directamente con 

las exigencias del mercado regional. 

El sistema de arriarla tuvo dos modalidades: las grandes caravanas con largas rutas y pedidos 

establecidos previamente y el de arrieros libres que cubrfan distancias menores que unfan a 

pequeñas comunidades. Las principales rutas de estas caravanas que llegaban a alcanzar hasta 

500 mulas las cuales cubrfan la ruta principal de la Sierra que iba de México al puerto de Tuxpan 

pasando por Tulancingo, Huauchinango, Xicotepec, Coyutfa, y Papantfa; Otras rutas importantes 

fueron: la de Huauchinango-Huejutla, pasando por Xicotepec, Mecapalapa, txhuatlán de Madero y 

Chicontepec; Xicotepec-Tuxpan, pasando por Venustiano Carranza, y Tihuatfan; Tulancingo

Pantepec, Pahuatfán, Tlacuilotepec y Tlaxco. El camino de México a Papantla pasando por 

Apizaco, Zacatfan, Amixtlán. Coyutfa tuvo gran importancia ya que de los dos últimos puntos se 

partfa de lo más accidentado de la Sierra donde todavfa los últimos años el medio de transporte 

más efectivo son fas mulas. La ruta a fa huasteca partfa de Tulancingo a Pahuatfán, llegando a 

Metlaltoyuca y de aflf a Huejutfa; aunque también de Tuxpan se podfa entrar a Huejutfa y de ahf a 

la Huasteca. 

Estas grandes rutas eran cubiertas por empresas comerciales que controlaban grandes atajos de 

mulas y que tenfan su sede en los grandes centros económicos de la Bocasierra. como 

Huauchinango. Los arrieros que cubrfan esta ruta también hacfan encargos por su cuenta, al igual 

que loas arrieros que trabajaban independientes comerciando en pequeñas zonas conectadas con 

algunos de los centros económicos mayores a los cuales llevaban los productos agrfcolas de sus 

pueblos, y llevando a estos los abarrotes y manufacturas que allf se necesitaban. 

El frecuente arribo de caravanas de mulas en los puntos nodales de fas rutas cargadas de 

diferentes productos y mercanclas incentivó la actividad comercial. El movimiento comercial más 

importante se registraba en los dlas domingos del mercado, durante el cual asistian campesinos 

mestizos e indfgenas de la cabecera y localidades vecinas para ofrecer sus productos de mafz 

piloncillo, frijol Y de recolección a los intermediarios locales quienes se encargarían de la reventa 

de estos articulas en comunidades alejadas. 
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El desarrollo de la arrierla requerla una gran cantidad de bestias de carga, cuya manutención solo 

era posible para. aquellos que contaban con recursos suficientes para ello, tales individuos eran los 

eran. los intermediarios más grandes al mayoreo quienes conformaban el grupo de los grandes 

comerciantes . y que a su vez eran los grandes propietarios. Los grandes comerciantes aseguraban 

los Intercambios locales y regionales, garantizando la compra directa de la producción a partir de la 

usura basada en los sistemas de compra a crédito. Asl como el abastecimiento continuo de 

piloncillo y malz, a precios bajos necesario esta último como forraje para las bestias de carga 

2.3.2 El Siglo XIX 

Para México el periodo anterior a la independencia se caracterizó por una constante extracción de 

recursos. Esto significó un bajlsimo desarrollo de las fuerzas productivas y el mantenimiento de 

relaciones sociales de producción con caracterlsticas precapitalistas para permitir a las metrópolis 

un desarrollo capitalista más acelerado. Durante los primeros años de la independencia esta 

situación no cambió sustancialmente. 

El periodo que se inició con la guerra de independencia hasta poco antes de finalizar el siglo XIX, 

se caracterizó por conmociones internas. guerras civiles e invasiones, lo cual repercutió sobre la 

población al provocar la destrucción de varios pueblos, el abandono de campos de cultivo del 

comercio y de otras actividades. 

En cuanto a los tres municipios estudiados las dificultades topográficas sobre todo en los territorios 

pertenecientes a la zona baja, los mantuvieron parcialmente aislados del interés de las grandes 

explotaciones comerciales hasta principios del siglo XX. Las tierras estaban bajo el control de 

comunidades indlgenas mayoritariamente, aunque la situación de los poblados ubicados dentro de 

las rutas de la arrierla como es el caso de Xicotepec de Juárez y Tlacuilotepec es diferente al ser 

poselda la tierra por mestizos y además no solo eran únicamente puntos de paso sino un punto de 

recepción de productos locales como malz para forraje y de piloncillo para la producción de 

aguardiente se dedicaban en sus alrededores un gran numero de hectáreas para su producción. 

En el caso de Xicotepec desde mediados del XIX se implantaron algunas haciendas ganaderas y 

silvlcolas (Campos, 1984). 

Si bien la propiedad privada habla sido introducida por los españoles en el siglo XVI, aún 

posteriormente a la guerra de independencia existfan tierras comunales, a las que los gobiernos 

liberales tratan de arrebatar su carácter comunal a partir de la expedición de leyes y a la acción de 

las compañlas deslindadoras de tal forma que se llevó a cabo una gran expropiación de tierras. El 

objetivo era convertir a los pequeños comuneros en propietarios. 
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Durante el porfiriato nuestro pals fue el destino preferido de las inversiones extranjeras tanto 

europeas como norteamericanas, las cuales propiciaron un crecimiento económico y una relativa 

industrialización basada en la exportación de productos mineros y agrlcolas. Este modelo llevo a la 

parcial destrucción del sector tradicional proveedor de alimentos para el consumo interno debido a 

que la mayorla de las comunidades fueron absorbidas por las grandes haciendas y las que no 

guardaban algún tipo de relación con ellas. 

La ley de colonización obligar a la apropiación privada de la tierra provocó un cambio drástico en la 

organización económica y social de las comunidades al dañar el sistema agrlcola tradicional, y 

dando lugar a un trastorno tanto en la organización polltica al imponer la consolidación del sistema 

caciquil de explotación de los campesinos nativos. El fraccionamiento de la tierra el caso de en la 

Sierra se hace entonces con dificultades, por el hecho de que dicha medida provocaba el 

desmembramiento de una organización social, donde se ponla en juego, para las comunidades 

tanto su relación con la tierra como su relación entre ellos mismos, de tal forma que en 1ag1 se 

presentaron enfrentamientos entre campesinos totonacos y comisiones deslindadoras, ante esta 

situación el gobierno decidió realizar un reparto en forma de grandes lotes, cada uno tendrla un 

número de accionistas o condueños (Naveda citado por Ortiz,1995). 

Cabe mencionar que la integración de la Sierra a la economla nacional se debe en gran parte a la 

acción de varias compañlas quienes invierten en infraestructura a principios del siglo XX, algunas 

de éstas son: 

Compañia mexicana de luz y fuerza motriz, utilizando 1.as caldas del rlo Necaxa para la 

generación de energla para el Distrito Federal, Pachuca, Real del Monte, Huauchinango asl 

como los campos de petróleo de Poza Rica. 

Compañia petrolera el Águila, quien Instaló el oleoducto México Poza Rica. 

Compañlas constructoras de caminos, que construyeron c~uces de caminos con el fin de 

unir a las poblaciones de auge comercial del Golfo como TÍJÍ<pan y Papanlla con poblaciones 

de la mesa central como Tulanclngo, Pachuca y el DF. 

2.3.3 El Periodo Posrevoluclonario 

A partir de la revolución de 1g10 a 1917, con la destrucción de gran parte de las grandes 

haciendas, las formas de organización campesina sufren un cambio importante, surgiendo lo que 

se conoce como caciquismo, que de acuerdo con Paré (1976) "es un fenómeno de mediación 

politica caracterizado por el ejercicio informal y personal del poder para proteger intereses 

económicos individuales o de una fracción", las formas de producción campesinas se ligan al 

capital mediante relaciones comerciales desiguales y el crédito usurero. 
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El movimiento revolucionario, seflala el principio de la desestabilización polltica y económica de la 

región_. Los afias posteriores a la revolución mostraron las convulsiones Hpicas de las luchas por la 

tierra entre indfgenas y fuerenos, asf como estructuras polfticas locales promovidas por los jefes 

regionales o caciques. Desde los últimos afias del XIX y principios del XX llegaron a la reglón 

varios colonos originarios de otras zonas, los cuales también acapararon tierras, algunos grandes 

extensiones. 

Es a partir de .la revolución y de la construcción de la carretera México-Tuxpan que la región 

comienza a integrarse al resto de la economfa mercantil al favorecerse la apertura de extensas 

superficies ociosas al cultivo de productos comerciales como la carne y el café, y de otros 

productos tradicionales como plantas medicinales y aromáticas, malz, frutales, madera, gomas y 

resinas, animales salvajes. reptiles, etc. 

La carretera México-Tuxpan se terminó de construir a finales de los años 40s uniendo las ciudades 

de la casia con el centro del pals cruzando por los poblados de Xicotepec y Huauchinango, 

posteriormente se construyeron caminos de lerracerla que unieron las poblaciones al interior de los 

municipios. Esta carretera favorece el desarrollo de las poblaciones de Huauchinango y Xicotepec, 

ambos al lado de la carretera nacional, denotándose un incremento comercial que se refleja en la 

construcción de nuevas y más cómodas construcciones destinadas al uso habitacional como al de 

servicios. Además se favoreció la formación de haciendas ganaderas y agrlcolas. En el tramo 

Huauchlnango-Xicolepec se construyo una carretera secundaria que va de los poblados Dos 

Caminos a El Pozo, comunica con el interior de Zihualeutla, y permilió la colonización de nuevas 

tierras 

Por lo que respecta a la propiedad de la tierra dos procesos se manifiestan paralelamente y de 

manera contradictoria: por un lado, la expropiación y privatización de tierras comunales que se 

produce generalmente de manera violenta, por otro lado el establecimiento de ejidos como 

resultado de la reforma agraria promovida por los gobiernos posrevolucionarios, acompañadas de 

cambios en los usos de suelo dirigidos hacia actividades agrfcolas comerciales. La desposesión de 

las comunidades indfgenas y la eslruclura de un poder local avalado por el sistema polllico y 

económico nacional, ocasionan que a partir de los años 40s que la economla campesina entre en 

crisis y no ejerza más su hegemonla en la región. En eslas condiciones la implantación de nuevas 

empresas capitalistas dedicadas al cultivo comercial del café se hará sin dificultades. 

La dotación de tierras a los ejidos es en general insuficiente y de mala calidad, pero de alguna 

manera sirve para calmar a los campesinos descontentos, que se verán forzados a practicar una 

economla de subsistencia, misma que proporcionará más tarde fuerza de trabajo barata para las 

unidades capitalistas. La propiedad privada de la tierra debió afectar aún más a la organización 

social de la comunidad, perdiéndose el poder de control de ésla sobre los individuos. Además de 

que la apropiación en forma privada por parte de un sólo individuo de una extensión grande de 
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tierra, retira esta tierra de la tierra que la comunidad posee para la rotación de las parcelas 

cultivadas mediante el sistema de roza, tumba y quema, obligando a los miembros de la 

comunidad a acortar el periodo de barbecho lo qúe'va acorripañado'de un deterioro de la fertilidad 

del suelo. La estructura agraria se transforma de esta manera y' provoca con el tiempo una clara 

diferenciación entre la economla campesina vinculada a los ejidos y a las pequeñas parcelas de 

propiedad privada quienes dedicaban sus tierras laborales a los cultivos alimenticios como malz 

frijol y legumbres, y la economía capitalista concentrada en las fincas cafetaleras y ganaderas. Los 

propietarios de estas unidades, junto con los dueños de los ranchos cafetaleros de la zona 

subtropical y los patrones de las haciendas de las tierras frias, ejercl¡m el control económico y 

polltico en la zona oriental de la Sierra. La falta de carreteras y el aislamiento de las pequeñas 

unidades, hicieron invulnerable este poder. 

En el caso de Tlacuilotepec las cosas se dieron de forma muy diferente ya que como se mencionó 

anteriormente, fue un punto estratégico para el desarrollo de la arriería por lo que la construcción 

de la carretera dio un duro golpe a su economía al abandonarse los cultivos de caña de azúcar y 

malz en el periodo que abarca los últimos años de los 30s y principios de los 40s. La sustitución de 

cultivos se debió a· diferentes causas, una de las cuales fue la pérdida del mercado regional y 

citadino para el piloncillo como materia prima, muchas de las pequeñas destiladoras de 

aguardiente fueron cerradas, al ser tratadas de legalizar por la Secretaria de Hacienda para 

gravarlas. La clandestinidad de éstas ya no fue posible por la lnteñerencia de la secretaria con la 

imposición de tarifas y estrictos controles de calidad. Con respecto al abastecimiento de panela en 

la Ciudad de México ésta comenzó a recibir panela de mejor calidad y a mejores precios de otros 

lugares, la poca demanda redujo el número de hectéreas dedicadas al cultivo de la caña, 

quedando reducida a una demanda puramente local. Los grandes y medianos propietarios més 

pudientes buscaron actividades que resultaran más rentables y menos riesgosas, como la 

ganaderJa de tipo extensiva en las laderas y las vegas de los rlos. El cultivo de malz quedó 

reducido a la pequeña producción de autoconsumo, debido a la contracción de la demanda por el 

abandono de la arriarla que implicaba para su sostenimiento la alimentación de un elevado número 

de bestias. En resumen, la producción local encaminada para satisfacer la demanda de un 

mercado interno y regional conformado por extensas vlas comerciales decayó para dar paso a 

otros que cubrieran las nuevas exigencias mercantiles. Con la desaparición de la arrieria muchos 

de los que fueron arrieros se dedicaron posteriormente al comercio en gran o pequeña escala y al 

transporte con camiones. 
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2.3.4 El Desarrollo de la Actividad Cafetalera 

Los cam~ios ~n la estru.ctura agrlcola se dieron de manera diferencial en la zona bajo estudio de 

acuer~o. principalmente a los intereses de los grupos de poder, a la posición de los lugares en el 

nuevo sistema· de comunicaciones y a las nuevas demandas de prOductos. 

El estado que:Se forma durante el periodo cardenista consigue un mayor poder y una mayor 

estabilidad, en parte por la utilización de organizaciones campesinas, ya que el estado surgió como 

el heredero de las'reivindicaciones agraristas por las que lucharon los campesinos. La agricultura 

se adapta.a las.necesidades del desarrollo industrial, de tal forma que se fomenta el cultivo de 

productos·de exportación, como el café, para la obtención de divisas necesarias para el desarrollo 

de la Industria. 

La mayor parte de las dotaciones de bienes de ejidos de la reglón fue realizada en los anos 40s. 

Las irregularidades en la cantidad y calidad de las tierras repartidas provocó diferencias 

económicas entre los ejidatarios de un mismo municipio, la mayor parte de las dotaciones 

definitivas estaban constituidas por las tierras más abruptas, sin desmontar y que no perteneclan a 

las grandes propiedades privadas. 

A mediados de los anos cincuentas la actividad cafetalera se expande enormemente en la mayor 

parte de la porción nororiental de la Sierra - sobre la ruta a Tuxpan- en áreas de origen lgneo con 

deficiencia de fosfato, por lo que no era adecuada para los cultivos tradicionales. Poco a poco la 

zona correspondiente al municipio de Xicotepec, se convirtió en la primera productora de café, 

debido a la elevada capitalización del suelo por parte de prOductores de gran escala con dinero del 

extranjero (de inversión alemana fundamentalmente) y por el impulso del lnmecafé. A principios de 

los anos setentas, la novedosa polltica del gobierno hacia la cafeticultura causa un impacto 

determinante en el posterior desarrollo cafetalero de la zona. Los programas aplicados lograron 

involucrar al cultivo al pequeño propietario y estimuló a un mayor nümero de medianos propietarios 

los cuales se organizaron a partir de Unidades Económicas de PrOducción. 

El incremento de la producción de grano fue acompañado por la formación de una serie de 

organismos cafeticultores, de los cuales destacó la denominada Sociedad Agrfcola de Pequeños 

Productores de Café SAPPC (dependiente de la Confederación Nacional de PrOductores) por 

haber logrado el reconocimiento del café tipo Villa Juárez para ser vendido a mercados de 

exportación como granos de altura con aroma y sabor adecuados al gusto de los consumidores del 

extranjero. La apertura hacia este mercado le valió un precio competitivo con respecto a otras 

zonas cafetaleras, impulsando a nivel regional animo a los medianos propietarios a seguir con el 

cultivo de café. 
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El municipio de Zihuateutla es de poblamiento reciente, se remonta a los últimos años del siglo XIX 

y sobre todo en los primeros años del siglo XX cuando llegaron a la región varios colonos no 

originarios del municipio, quienes no hablan desarrollado un sistema agrlcola adaptado a la región 

por to que desmontaban superficies y sembraban sin descansos, hasta que las tierras al no poder 

usarse más se convertlan en pastizales y eran entonces rentadas a un ganadero, ó si podlan ellos 

mismos compraban algún ganado. A fines de los años treinta cuando los terratenientes eran 

oficialmente perseguidos, varios de éstos promovieron la conformación de ejidos, cabe mencionar 

que comunidades alejadas de tos intereses de algún cacique no fueron integradas al sistema ejidal. 

Este sistema fue una forma de someter a las comunidades tradicionales de la región al sistema 

caciquil de explotación y con ello se vieron también minadas las bases de la existencia de su 

sistema agrlcola. 

La población del municipio creció velozmente y la distribución desigual de las tierras creció aun 

más rápidamente, creando innumerables conflictos. En 1950 ocurre un gran cambio en la zona, en 

ese año un individuo llegado de Poza Rica compró una gran extensión de tierras que revendió en 

lotes a cafeticultores nacionales y extranjeros. En pocos años, una gran parte del municipio de 

Zihuateutla quedó convertida en una inmensa plantación de café, que en los ochenta correspondla 

a 27 propietarios de los cuales varios son extranjeros. Esta nueva zona cafetalera es la que 

proporciona los rendimientos más altos en el pal s. La investigación de campo hecha por Kraemer y 

Solórzano ( 1990), mostró que los rendimientos promedios para esta zona cafetalera están en 9 243 

kg. por hectárea mientras que el rendimiento promedió nacional es de 3 075 kg. por hectárea y 

para fincas mayores a 20 hectáreas es de 6 250 kg. por hectárea. Para facilitar el transporte del 

producto a estas fincas se construyó una carretera asfaltada que llega hasta el centro de la zona 

cafetalera. Los grandes ejidos dedicaron casi la totalidad de sus terrenos en pastizales y en 

huertas de café. Los pobladores indigenas originales se mantienen aún en las zonas más 

abruptas, produciendo en ejidos parcelados o pequeñas propiedades minifundistas. 

Tanto en Xicotepec como en Zihuateutla se desarrollo el sistema de relaciones sociales de 

producción denominado patrón peón, Nolascó (1985) el cual se basaba en la propiedad de una 

gran finca de café ya sea por un propietario nacional o extranjero, en la cual los peones asalariados 

cortan el café y lo llevan inmediatamente al beneficio donde lo transf;irman y ahl mismo se tramita 

su exportación, el pago de estos se hacia en muchos casos en especie, como malz. 

Antes de la expansión comercial del café la forma de producción campesina se basaba en la 

explotación de tres parcelas: la milpa, la huerta y la destinada a la caña de azúcar. La parcela de 

café se encontraba tradicionalmente cerca de la casa formando parte del huerto familiar , la 

plantación de café era producida bajo abundante sombra por lo que casi no era objeto de 

atención, ya que la vegetación crece muy lentamente en estas condiciones y solo se hace una 

ligera limpia con machete al año; tal sistema de cultivo reportaba muy bajos rendimientos, pero la 
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abundancia de tierras compensaba las ganancias y asl el campesino podia obtener un pequeño 

ingreso monetario· con la venta· de su café sin distraer la fuerza de trabajo familiar que era 

necesaria para las labores de los cultivos anuales 

La expansión del cultivo en .el . municipio de Tlacuilotepec, se dio a partir del interés de algunos 

pobladores conectados.con la.SÁPPC, quienes mediante los tramites necesarios lograron que un 

ingeniero del úÍmecafe .• n.:.v;:ira hasta alll un programa de fomento técnico para incrementar el 

cultivo en el municipio en los años 70', aunque la respuesta a ese programa no alcanzó los niveles 

esperados al solo :quintuplicarse el número de productores. La mayor parte de producción se 

procesaba en bola seca, se trasladaba a lomo de mula para ser vendida posteriormente en los 

poblados de Pahuatlén o en Xicotepec de Juérez, siendo éste último el lugar preferente de venta 

al ofrecer mejor precio de compra. La escasa producción en cereza era destinada a los rústicos 

beneficios de Pahuatlén que transformaban el grano con despulpadoras manuales y lo secaban en 

amplios tendales. Poco a poco se estableció el cultivo de café como dominante primero entre los 

medianos productores, y después entre los pequeños, quienes en principio no contaban con los 

recursos suficientes para hacer la inversión en una huerta de café, sin embargo serén el sector 

sobre el cual se difunde més el cultivo con las pollticas de fomento (Cuadro 3). 

Cuadro 3. LOS PRODUCTORES DE TLACUILOTEPEC 
No. de Has. 

Al'lO No. de socios No. de Sociedades Sembradas y 
Comprometidas 

1973 434 15 1 133 

1986 1165 32 2566 

Fuente: Elaborado oor Ortiz, 1989, con datos de JNMECAF~ 

La participación del estado en et proceso de transformación de la región por medio de asistencia 

técnica y créditos otorgados a los productores ademés de Ja comercialización que se efectúa en los 

centros de compra y de beneficio a partir de Jos 70s, dan cierta seguridad a Jos productores con 

respecto al precio y ha permitido a los campesinos que tenlan solo cultivos de subsistencia, 

transformarlos total o parcialmente en cafetales. La transformación de las milpas en cafetales se 

debla a la circunstancia de que una hectérea de café rendla més económicamente que una 

sembrada con malz y frijol, desde entonces se dedicaron las mejores tierras cafetal, sin embargo, 

las caracterlsticas propias de este cultivo perenne no permiten obtener beneficios inmediatos, el 

problema planteado era como sobrevivir durante Jos primeros tres o cuatro años, Ja solución 

adoptada fue Ja emigración temporal a las ciudades, comenzando aqul el flujo de migraciór: que se 

mantiene y acentúa en los últimos años. 
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2.4 LA ACTUAL ESTRUCTURA CAFETALERA 

De acuerdo con '1a consideración de autores como Stern (1966) y Paré (1970) la zona cafetalera 

en estudio pertenece a una región nodal que guarda como centro la cabecera municipal de 

Xicotepec de Juárez, presentándose como un área de fuerte interacción social y económica 

alrededor de dicho centro rector, en la cual aunque el conjunto de los lugares sea heterogéneo 

(pueden tener caracterlsticas étnicas y económicas distintas) se complementan y mantienen entre 

si por la intensidad de los intercambios en función de la actividad cafetalera. La integración de la 

zona, toma en consideración la delimitación de zonas cafetaleras elaborada por Noiascó (1985), 

dada por las' redes de comercialización del grano y por la concentración de los beneficios 

húmedos, en los grandes centros de recepción los cuales se asocian a las ciudades más 

desarrolladas, más urbanizados y de mayor tamai'\o poblacional, que operan también como centros 

de distribución de otros bienes. La consideración de dichas redes muestran el paso de los bienes 

producidos que se convierten en mercancías de alto costo como el café, que en el transitar en su 

ruta ha permitido que el precio salga de las manos del productor y se acumule en los centros. 

El sistema de ciudades regional toma como eje dos localidades el centro nodal Xicotepec de 

Juárez y como centro secundario Villa Avila Camacho conocida localmente como "La Ceiba", 

ambas concentran el proceso de beneficiado registrando mas de la mitad del número de beneficios 

con una alta capacidad instalada, y por lo tanto es a donde se concentra la comercialización de la 

cereza y de el pergamino y café oro (verde). Es importante mencionar el caso de Zihuateutla 

donde se presentan unidades de producción que integran todo el proceso de transformación hasta 

la obtención del café oro por to que existe un alto número de beneficios dispersos (Cuadro 4). 

Cuadro 4. BENEFICIOS 
Municipios No De Beneficios No. De 

Secos Beneficios 
Humados 

~uchina.I'_g~.~10 _________ 1~-------~o=.=------1-----...-j 
H.Galeana 5:---------1-c-------~"-'-''"-=------l-------j 
_,@!~ 6 
2.~~ 6 
Juan Gallndo 1 2 
Pahuatian 6 

~~-:~~~~P~= -~,.0~-~_-_:-_-_-_-_-_-_:-_-_-_-_-_;i-:-~---_-_-_-_-_-_-_:-_-_-_-_1!---'=''='=~=---_-_-_-_-_:-_-_-_-'_~_-_:-_-_-_-_-_-_-_-_-i_¡ Tlaola 5 
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La estructura de producción se conforma por varios tipos de productores, de acuerdo con los 

organismos estatales se puede distinguir el •sector social" correspondiente a los productores con 

menos de cinco hectáreas de cafetal, esta clasificación no resulta muy útil considerando el elevado 

número de productores con menos de una hectárea. La imposibilidad de contar con un patrón de 

productores no permite una clasificación completa, pero básicamente pueden distinguirse 

pequeños, medianos y grandes productores, que si bien se diferencian por el tamaño de la 

propiedad resulta también determinante el nivel de productividad. La tenencia de la tierra no 

representa forzosamente un factor de diferenciación en el comportamiento económk:o de los 

productores no existe diferencia significativa entre ejidatarios y pequeños productores cuando 

tienen recursos similares. Las grandes diferencias de productividad corresponden sin duda a la 

disponibilidad de capital, lo cual se refleja en la tecnologla empleada que permiten en el caso de 

las grandes fincas una inserción directa con la agroindustria. 

La comparación entre el número de productores de 1969 y 2001 muestran un gran aumento en el 

número de productores y en la supeñicie; sin embargo, el promedio de supeñicie por productor se 

reduce (Cuadro 6). 

Cuadro 5. PRODUCTORES Y SUPERFICIE 1969 y 2001 

1969" 2001·· 
Municipio No. Superficie Promedio No. Superficie Promedio 

Productores ha. Productores ha. 

TL.ACUILOTEPEC 103 551 5.35 1577 2 346 1.48 

ZIHUATEUTLA 503 3427 6.81 1 348 2 239 1.66 

XICOTEPEC 494 2 022 6.08 1552 3 117 2.00 

TOTAL 1100 9 975 9.06 4477 7 702 1.07 

•• Los datos no son los resultados definilivos so obtuvieron por visita a las oficinas distritales, solo se 
refieren al sector social (productores con menos de 5 ha.). 

Fuente:• 1NMECAFÉ, 1970. ··consc;o Mexicano del Café. 

La reducción de la superficie por productor puede corroborarse en el trabajo elaborado por Campos 

(1984) quien registra desde los allos cuarentas a principios de los 80s una disminución a casi la 

mitad de la supeñicie laborable por habitante lo que dificulto la sobrevivencia campesina 

obligándolos a vender su fuerza de trabajo. 
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2.4.1 El Sistema de Relaciones de Producción 

En la presente región cafetalera conviven una economla campesina de subsistencia y una 

economla exportadora basada en grandes plantaciones comerciales ligadas directamente a 

grandes y medianas empresas capitalistas. La economla campesina se caracteriza por lo reducido 

de las superficies cultivadas que dependen de las lluvias para su aprovechamiento, de la 

utilización del sistema de roza tumba y quema en la milpa para la producción de malz, en las 

zonas de ladera. el cultivo de café cuando las condiciones ecológicas lo permiten, y la explotación 

del bosque o selva para la obtención de leña y algunos productos alimenticios. Según Dlaz

Polanco (1977), el campesino de la Sierra Norte de Puebla se agrupa en comunidades 

campesinas; su orientación a la autosuficiencia se liga a una cultura agrlcola maicera y legendaria 

enfocada a crear valores de uso y no de cambio por lo que puede prescindir del mercado, pero 

esto no significa que la comunidad no tenga que establecer valores mercantiles con otras 

comunidades y con la sociedad capitalista al vender su mano de obra y parte de su producción. La 

importancia del café para estos campesinos reside en que origina un ingreso efectivo para su 

hogar. En las labores agrlcolas de siembra, limpia y cosecha de café, estos productores dependen 

de la mano de obra familiar. a la que se suman a veces, la contratación de jornaleros locales o los 

arreglos locales tradicionales para el intercambio de mano de obra agrlcola. 

El capital generado en las grandes fincas a partir de la posesión de la tierra y del control de la 

mano de obra les ha permitido transferirlo a otros sectores, esto es al sistema financiero y 

agroindustrial, lo que les permite ser con frecuencia finqueros dueños de una plantación, asl como 

ser el dueño de un beneficio y operar ademas como prestamista y acaparador. 

La integración de la estructura productiva se da a través del sistema de mercados citadlnos quien 

ordena económicamente una región. Los beneficiadores, comerciantes y financ.leros. del café 

utilizan las redes de comercialización del mercado tradicional 1
; con ello no solo usan el úroico 

camino preestablecido para operar, sino que también lo refuerzan, sosteniendo y ahor.darodo la 

dependencia económica, las relaciones interétnicas involucradas en el mercado tradicional y la 

explotación, ademas manipulan la oferta y la demanda de otros productos básicos (malz, frijol, 

azúcar, sal, grasas, etc) de tal forma que la tasa de ganancia siempre tiende a incrementarse a su 

favor. Estos mercados son fijos y lo que se comercializa proviene de un ambito industrial ma~ 

amplio y lo que se compra, de procedencia rural, no se destina al consumo regional sinCJ al 

nacional e internacional 

' Las comunidades no comercian entre si sino que lo hacen a través de mercados semanales en varias ciudades. Los 
mecanism0$ de este sistema son muy rlgldos y se cstab5ecicron en la pnmera época de la conquista espanola, como una 
mezcla entro el sistema romano de mercados medievaJes. y de los mecantsmos de los pochtecss y sus tianguis 
prehispánicos. Hay pues lineas do comeccialíznciOn predeterminadas y rigurosamente repasadas y sostenidas por k>s 
acaparadores de los centros y subcenlros rectores. 
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La presencia de caminos facilita la concentración del grano por los acaparadores ambulantes que 

entran a las· zonas cafetaleras durante la época de cosecha, comprándolo todo al contado o a 

camblci d~ mer~ancla~ como Sal.~ grasas, ~rroz, vasijas, licor, etc. el crédito que reciben en este 

caso los cafetiéu1tores .. (cuando .'10 rÉK:ibi!n) es usurero y no esta destinado a mejorar los cafetales 

ni a paga°f los gasÍÓs 'de pr6dúéclón, sino que se destina básicamente para cubrir necesidades 

vitales d~ Ja familÍa,· '~oin~ ~li'il;eiitci y medicinas. El sistema beneficia mucho a los grandes 

comerclantes'io¿;,¡.;,;, qú1éri~~ ;e;.¡¡stran una elevada ganancia sobre la mercancla comprada a sus 

deudores camPésinci~:a:~emás de los réditos del capital prestado. 

2.4.2 Las Formas de Producción 

Las formas de producción definidas por Campos (1984), pertenecen básicamente a dos grupos: 

las formas productivas campesinas y las formas productivas capitalistas, entre estos grupos se 

puede distinguir un tercer grupo, éstos tres grupos pueden ser equiparables a los denominados 

sistemas económicos de acuerdo con Nolasco (1985): sistema mercantil simple, sistema de 

agricultura mercantilista y sistema de agricultura empresarial (Cuadro 6). 

La agricultura campesina se caracteriza por una tuerza de trabajo fundamentalmente familiar, 

escasa capitalización y una superficie muy reducida (minifundio) menor de 5 ha. correspondiendo 

al denominado sector social. La agricultura capitalista en cambio posee una fuerza de trabajo 

esencialmente asalariada y grandes superficies con un alto a mediano nivel de capitalización . 

La agricultura campesina logra subsistir gracias a dos factores estructurales que son: la venta de 

fuerza de trabajo al exterior, y la subremuneración de la mano de obra familiar. En realidad estos 

dos factores aumentan en las unidades que tienen dificultades económicas y disminuyen en las 

unidades con buenos resultados con respecto a la productividad. Dichas unidades dedican más de 

tres cuartas partes de la producción al mercado y la mano de obra "asalariada" (es mano de obra 

extra que se obtiene a través de relaciones colectivas e.n la comunidad) es un complemento de 

acuerdo a las necesidades del proceso de trabajo, de la misma forma el productor vende su mano 

de obra. En los casos extremos, las unidades campesinas consumen el capital fijo o se endeudan 

para resistir en los años adversos. 

Las fincas capitalistas, esencialmente las medianas y las grandes, han obtenido enormes 

beneficios, a pesar de que muchas tienen muy baja composición orgánica de capital. Dichas 

ganancias proviene de la explotación intensiva de la mano de obra asalariada y de una renta 

diferencial muy elevada. 
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FORMA DE SISTEMA 
PRODUCCIÓN ECONÓMICO 
FORMA Sistema Mercantil 
CAMPESINA Simple 

FORMA Sistema de 
CAPITALISTA Agricultura 
Fincas pequenas Mercantilista 
y medianas 

FORMA Sistema de 
CAPITALISTA Agricultura 
Fincas Grandes Empresarial 

Cuadro 6. FORMAS DE PRODUCCION 
NIVEL TRABAJO TIERRA 

DE TECNOLOGÍA 
Acceso estable a 

Baja: Menor de 5 has.; Familiar y la tierra. 
sin crédito; no colectivo. Tenencia 
asociados; venta en Peonaje comunal, ejidal y 
café cereza; sin estacional propiedad 
asistencia técnica; alto asalariado privada. 
pago de flete al fuera del Minifundismo 
mercado predio. 

Mediana: De 5 a 1 O Asalariado y Acceso más 
has.; densidad de con énfasis libre a la 
2000, plantas por ha.; estacional. tierra. 
variedades de alto Algunos salen Predios 
rendimiento como todavla al pequenos y 
caturra; sin asistencia peonaje medios en 
técnica; muy poca estacional. ejido y en 
asociación; realización Aparecen propiedad. 
de beneficiado asf subprofesiones 
como venta en cereza. en las familias 

Alta: Superficies de 
mayores a 10 has. Con Asalariado, Acceso 
densidad de 2 500 con énfasis abierto a la 
plantas por ha.; estacional y tierra. 
variedades de alto alguna Predios 
rendimiento como persistencia grandes. 
caturra y bourbon; es del trabajo Propiedad 
frecuente el pagar servil. privada. 
asistencia técnica; alta 
asociación; benefician 
el café y lo almacenan; 
utilizan todos los 
insumos necesarios. 

TESIS CON 
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CAPITAL SISTEMA DE PROCESAMIENTO 
CULTIVO AGROINDUSTRIAL 

No existe. 
La renta de la tierra se Rusticano. Venta en cereza. 
confunde con la plusvalia Poli cultivo Beneficio seco 
que sale fuera del sistema a tradicional. manual para la 
través del crédito usurero Poli cultivo producción de café 
amarrado de los comercial. bola. 
mecanismos externos del Transporte humano o 
beneficiado y de la animal. Posible 
comercialización de la compra directa de 
oroducción. acaparadores. 
Mercantil. 
Se produce solo para el Poli cultivo Beneficio seco 
mercado, pero se depende tradicional. mecanizado o acceso 
del crédito para los costos Polfcultivo fácil al beneficio 
de producción más altos: comercial. húmedo. 
insumos industriales y mano Monocultivo de 
de obra. sombra. 
Acceso al crédito oficial y 
privado empresarial, 
siempre amarrado y también 
bancario libre. 
La renta de la tierra y la 
apropiación plusvalfa 
generan cierta acumulación 
del capital, pero este se 
deriva hacia otros sectores 
por los mecanismos de 
crédito amarrado, del 
beneficiado del café y de la 
comercialización del grano. 

Empresarial. Sistema de Beneficios húmedos 
Se produce sólo para el plantación con Centros de acopio y 
mercado. Hay sombra de almacenamiento 
financiamiento propio. improductiva. tecnificados. 
Acceso al crédito bancario Mecanización Transporte 
libre. e insumos mecanizado. 
Se genera y acumula industriales. 
capital. 

Fuente: Modificado de Nolascó, 1992 
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La productividad de la agricultura capitalista con respecto a la campesina no depende solamente 

de la superficie cultivada y de la calidad de ésta, sino de la tecnologla utilizada. De acuerdo con el 

trabajo de Aquino (2000) se distinguen lres niveles de tecnologla considerando su estructura de 

costos (incluyendo los rendimientos. los costos de cultivo que contienen los gastos en la utilización 

de insumos y en las labores de cultivo, asi como en el pago de la mano de obra). Estos niveles de 

tecnología se asocian directamente a los sistemas de cultivo. 

La sobrevivencia del sector campesino en un nivel de tecnologla baja se debe a lo diversificado de 

su economia. a su capacidad de autoabpstecerse de los alimentos básicos por un manejo "integral• 

de los recursos naturales, a los ingresos extras que recibe por el trabajo de algún familiar en la 

ciudad y por el trabajo como peón en las grandes fincas cafetaleras. Este último punto lo hace 

complemento importante de las formas de producción capitalista, y permite asimismo retener a los 

Cilmpesinos en el campo. 

Por otro lado In adopción de tecnologla intensiva implica la adquisición de mayores riesgos por la 

utilización creciente de capital constante (fijo y circulante) y de capital variable (contratación de 

mano de obm asalariada). En este sentido el estancamiento de los precios del café durante los 

últimos ciclos ha afectado negativamente a los productores basados en la explotación del trabajo 

asalariado. aunque compensan la disminución de la ganancia con su participación en otros rublos, 

mientras que se fort::llecian los campesinos con trabajo familiar no remunerado (Masferrer, 1981). 

Lo anterior se refleja en la valoración de los tres niveles de tecnologia que arroja como resultado 

que la act1v1dad no es rentable para ninguno de estns debido a los bajos predos de café cereza 

durante el ciclo 1999-2000 En el caso del nivel de tecnologla baja se presenta una 

descap1téJl1."".ac1ón al no cubrirse los costos de producción ya que el precio de equilibrio para el café 

cerez'1 fue de $ 3 35 por kilo y el precio recibido de la cosecha fue de S 2. 20 por kilo; esto se debió 

il los ba1os rcnd1m1cntos y los altos costos del cultivo; la nula obtención de ganancia hace imposible 

reinvertir en insumos que eleven ta product1v1dad. El nivel de tecnologia media si bien registra 

perdidas estws no son tan altas. $ O. 16 centavos por kilogramo producido, al tener buenos 

rendimientos y costos fijos mas bajos que los de tecnologla alta, pero tampoco les es posible 

realtzar uwersiones para mejorar su capital. Finalmente el nivel de tecnologia alta, tiene una 

pérdida de S 0.17 por kilogramos, aunque pueden recuperarse a partir del beneficiado y 

almacenamiento tanto de su propto producto. como del que adquieren. 
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Tercer Capitulo El Espacio Cafetalero 

l. VALORACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La superficie a considerar se localiza en su totalidad en la cuenca alta del rlo Cazones formada por 

la subcuenca del rió San Marcos que abarca parcialmente los municipios de Xlcotepec de Juárez, 

Zlhuateutla y Tlacuilotepec, al norte del estado de Puebla. Se ubica en la transición de la Sierra 

Madre Oriental y la Planicie Costera Nororiental del Golfo, con un amplio intervalo altitudinal que 

va de los 180 a los 1 700 msnm acompañado de profundas depresiones de notable escabrosidad 

así como de numerosos saltos y cascadas; tal gradiente altitudinal permite la diversidad de 

condiciones ambientales diferenciadas sobre todo en relación a tipos de vegetación y climas 

(Tamayo, 1967). De acuerdo con Fuentes (1971) la mayor parte de la zona corresponde 

morfológfcamente al Declive del Golfo al situarse por debajo de la cota de 1 000 metros, el resto 

corresponde propiamente a la Sierra Norte; según el mismo autor pertenece también a la Reglón 

de Cultivos Tropicales (incluyendo en esta zona los cultivos subtropicales). 

Figura 9. VISTA AEREA DEL ÁREA EN ESTUDIO 
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La Sierra Norte de Puebla tiene una dirección NW-SE, su relieve es accidentado e Irregular 

formado por sierras más o menos Individuales, paralelas y comprimidas las unas con las otras y 

que suelen formar pequenas o grandes altiplanicies intermontanas, apareciendo frecuentemente 

escalonadas hacia las costas. Presenta grandes escarpes, amplias dolinas, y valles alargados que 

corresponden a sinclinales o áreas tectónicas bajas probablemente asociadas a bloques de 

hundimiento. Está constituida principalmente por rocas sedimentarias marinas plegadas cuya edad 

varia entre Ja Era Paleozoica (hace 200 y 500 millones de años) y el Eoceno Superior (hace 50 

millones de años), las cuales emergieron por movimientos orogenélicos en el Cretácico. 

Posteriormente a ralz de la erupción del Pico de Orizaba y otros pequeños volcanes (conos 

parásitos) próximos a la región, toda el área se cubrió de cenizas volcánicas. Con el paso del 

tiempo algunas capas fueron de nuevo liberadas de las capas de cenizas por lavado y erosión, 

mientras que otras las preservaron, por lo que actualmente existen ambos tipos de material 

parental (Velásquez citado por Kraemer y Soiórzano, 1989). El Declive del Golfo se constituye por 

las estribaciones de la Sierra Norte de Puebla hacia la llanura costera del Golfo de México y se 

caracteriza por sus numerosas chimeneas volcánicas y lomas aisladas. 

Debido a la influencia altitudlnal en el comportamiento de la temperaturas y la precipitación es 

posible distinguir climas semicálidos y cálidos, con reglmenes de lluvias todo el año y de verano. 

La temperatura media mensual más elevada durante el año se presenta en el mes de mayo, 

correspondiendo al primer paso del sol por el cenit en su camino al Trópico de Cáncer: el segundo 

paso por el cenit no se registra por haberse Iniciado la época de lluvias que abate las temperaturas: 

las temperaturas más frias se registran en enero y la máximus en mayo (Kraemer y Solorzano, 

op.cit.). 

La vegetación original de acuerdo con el Inventarlo Forestal (SEMARNAP-UNAM, 2000) se limita a 

las partes más escarpadas de las montañas, identificándose dos tipos: selva alta y mediana 

perennifolla, y bosque mesófilo de montaña. La primera se sitúa preferentemente sobre las faldas 

de la montaña en donde existe una alta precipitación debido al fenómeno de convección de las 

nubes, y la segunda propiamente en la montaña donde ocurren frecuentes neblinas con la 

consiguiente alta humedad atmosférica. 

Según Kraemer y Solórzano (op. cit.), es posible diferenciar a la selva alta y mediana 

subperennifolia de la selva alta y mediana perennifolia de acuerdo a los suelos, es decir, en suelos 

derivados de materiales cálcicos que yacen sobre terrenos de topografla kárslica, en los que 

frecuentemente de encuentra aflorando la roca caliza. Estas caracterlsticas hacen que él 25 al 

50% de las especies reduzcan el follaje en la época de sequla, aun cuando este bosque se 

encuentra en el mismo clima de la selva alta perennifolia. Generalmente, la vegetación de la 

planicie es menos exuberante que la que se encuentra en las partes bajas de la montaña. 
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La zona en estudio se presenta en la transición de los climas cálidos y semicálidos, considerando 

la Isoterma de 22 •e de la temperatura media, es posible separarlos y asl definir la posible 

distribución de las zonas ecológicas. La distinción de las zonas ecológicas es dificil, por lo variado 

del relieve, de los suelos y la poca cobertura vegetal original. En un nivel muy general se pueden 

considerar dos: la templada húmeda y la tropical húmeda, que corresponden al bosque mesófilo 

de montaña y la segunda a la selva húmeda (selva alta y mediana perennlfolia ó subperennifolia) . 

1.2. ZONIFICACIÓN· AGROECOLÓGICA 

1.2.1 Valoración Agroclimática 

Para poder reconocer los diversos niveles de aptitud para el cultivo del café fue importante el 

análisis espacial y temporal de la distribución de la temperatura y fa precipitación. El conocimiento 

de los requerimientos termopluviométricos en las etapas fenológicas más significativas para el 

buen desarrollo del fruto fue fundamental. puesto que permitió seleccionar Indicadores adecuados 

por su representativldad y por su distribución espacial. 

Para la evaluación termipluvlométrica de acuerdo a Indicadores que permiten distinguir las zonas 

más aptas para el cultivo de café se realizaron actividades en tres etapas: 

A. Procesamiento de las bases de datos para la obtención de indicadores. 

B. Obtención de la expresión cartográfica.de las variables agroclimáticas. 

C. Suma de mapas. 

A. Procesamiento de las bases de datos para la obtención de indicadores 

Los datos utilizados se calcularon de registros de 15 estaciones meteorológicas que se encuentran 

ubicadas desde los 200 hasta los 2 160 msnm entre las coordenadas extremas UTM mlnima de 

557 000- 2 200 000 y máxima 660 000 - 2 290 000 (Mapa 6). Los datos se obtuvieron de la base 

el<! datos ERIC y por solicitud directa al Servicio Meteorológico Nacional, también se utilizó la base 

del Data 122 para visualizar la distribución de las estaciones meteorológicas. Dichas bases se 

procesaron er. Excel. 

- "' , 
. ·--:. 
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Mapa 6. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS UTILIZADAS 
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De acuerdo con la literatura los Indicadores térmicos se seleccionaron de acuerdo con su 

representatividad y con la información disponible para las 15 estaciones meteorológicas (Cuadro 

7). Los indicadores pueden ser agrupados en dos conjuntos: los referidos al mes más cálido y los 

relativos al mes más frfo, en ambos se utilizó la temperatura media mensual además de la 

temperatura máxima y la mfnima extrema para el mes más frfo, respectivamente. 

• La Temperatura Media Anual considerada mas adecuada se situó entre 18 y 22 •c (Mapa 7). 

• La Temperatura Media del Mes Más Cálido Mayo, se situó en el rango de 23 a 27°C, se eligió 

este mes por ser el mes más cálido en todas las estaciones, y por corresponder con el periodo 

de floración (Mapa 8). 

• La Temperatura Máxima del Mes Más Cálido Mayo ó Junio considerada adecuada fue menor a 

30ºC (Mapa 9). 

La Temperalura Media del Mes Más Frlo Enero fue mayor a 15ºC, se eligió este mes por ser 

el mes más frió en todas las estaciones (Mapa 10). 

• La Temperatura Mfnima Extrema considerada adecuada fue mayor a 8º C (Mapa 11). 
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ESTACIÓN 

1 Finca Lourdes 
2 Tenanoo de Doria 
3 Metepec 
4 Ahuacatlán 
5 El Carmen 
6 !Aoapantllla 
7 Uooala 
8 Mapilco 
9 IZaootitlán de Mendez 
10 Huauchinanao 
11 Xicotepec de Juárez 
12 Covutla 
13 lxhuatlán del Café 
14 Melchor Ocamoo 
15 Santa Ana 
16 irecuanteoec 

CORRELACIÓN 

Cuadro 7: ESTACIONES Y VARIABLES CLIMATICAS 
Periodo de años 1 
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19 
17 
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17 

23 

23 
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123 
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23 

23 
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19 19 61( za.oc 
17 17 155C 16.61 

13 13 212C 15.01 

'4 127 216C 16.65 
17 17 170C 14.45 

21 22 65( 23.7 
21 22 72! 22.11 
24 '3 68( 21.37 

~6 23 590 21.E 

124 34 1472 17.1 
11 11 115 18.3~ 

34 36 24! 24.E 

17 ~5 30€ 19.9 

36 36 20( 23.46 

19 19 21C 24.55 
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Maoa 7. TEMPERA TURA MEDIA 

Mapa 8. TEMPERATURA MEDIA DEL 
MES MÁS CÁLIDO 
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Mapa 9. TEMPERATURA MÁXIMA DEL 
MES MÁS CÁLIDO 

Mapa 1 O. TEMPERATURA MEDIA DEL 
MES MÁS FRÍO 

Mapa 11. TEMPERATURA MÍNIMA 
EXTREMA 
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Para la valoración pluviométrica se utilizan solamente los datos de las tres estaciones ubicadas al 

interior del área en estudio, considerándose la precipitación total anual y su distribución mensual de 

acuerdo con las demandas de grano durante las diferentes etapas de su crecimiento. Además se 

hace un acercamiento el posible balance de humedad de acuerdo con las unidades morfoedáficas. 

B. Obtención de la expresión cartográfica de las variables agroclimáticas 

Para la expresión cartográfica de las variables térmicas se utilizó la técnica de la ecuación 

altotérmica, que consiste en establecer por indicador la relación entre la temperatura y la altura 

sobre el nivel del mar para las 15 estaciones, es decir se genera et modelo de predicción por 

variable, y además se calculo el coeficiente de correlación para validar su utilización (Cuadro 8). A 

partir de las ecuaciones obtenidas se obtienen los mapas por indicador, considerando el Modelo 

Digital de Terreno, estos mapas son corregidos al sumárselas la diferencia interpolada, existente 

entre los valores originales, y los obtenidos por estación 

Cuadro B. MODELOS DE PREDICCION 

No. Indicador Modelo de Predicción Coeficiente de 
Correlación 

l Temperatura Media Anual y - 24.157 + (-0.004 0.873 
X) 

2 Temperatura media del Mes Más y = 27.968 + (-0.004 . 0.817 
Cálido Mavo Xl 

3 Temperatura Máxima del Mes Más y - 32.543 + (-0.003. 0.674 
Cálido X) 

" Temperatura Media del Mes Más Y= 19.322+(-0.003 •X) 0.857 
Frió Enero 

5 Temperatura Mlnima Extrema y - 12.BBO + (-0.006 • 0.762 
X\ 

C. Suma de mapas 

Se hizo asignando tres calificaciones de acuerdo a su nivel de aptitud siendo óptima la mejor al 

encontrarse en el intervalo adecuado para el desarrollo del fruto y mala la peor por tener 

caracteristicas que ponen en riesgo la viabilidad del cultivo (Cuadro 9). A partir de esto es posible 

obtener mapas de acuerdo a los dos grupos de indicadores (mes más cálido y mes más frió) que 

reflejan las zonas más aptas para et cultivo de café tomando como referencia el mapa de 

temperaturas medias anuales, y asi llegar a ta valoración térmica final del área de estudio. 
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Cuadro 9. RANGO DE CALIFICACIONES POR INDICADOR 

NO. INDICADOR OPTIMA REGULAR MALA 
lºCl lºCl lºCI RANGO DE VARIACIÓN DE 

TEMPERATURA EN AREA 
CALIFICACIÓN 1 2 3 DE ESTUDIO EN ºC 

1 Temperatura Media Anual 18 a 22 Menor a 18 Mayora22 17.20 a 27.39 

2 Temperatura media del Mes 23a27 Menora23 Mayora27 21.39 a 30.35 
Mas Cálido Mavo 

3 Temperatura Máxima del Mes 24 a 30 Menor de 24 Mayor de 30 26.4 a 33.43 
Más Cálido 

4 Temperatura Media del Mes Mayor a 13 a 15 Menor a 13 13.22 a 20.06 
mas Fria Enero 15 

5 Temperatura Mlnima Extrema Mayor a 8a 5 Menor a 5 3.98a 14.02 
8 

Mediante la sobreposición de los mapas por Indicador se obtienen básicamente seis zonas de 

acuerdo a su potencial productivo (Mapa 12): 

1. Zona Óptima: Todos los Indicadores señalan condiciones apropiadas. 

2. Zona Buena: En general presenta caracterlstlcas adecuadas, se divide en dos zonas 

según se distribuyan los riesgos bajos de dal\os por temperaturas cálidas durante los 

meses secos y por temperaturas frias en el invierno. 

3. Zona Regular. Presenta un considerable riesgo de temperaturas altas, aunque esta libre de 

daños por frlo. Se localiza bajo la cota de 600 msnm. 

4. Zona Mala: En esta el cultivo se considera inviable por los muy altos riesgos que tiene el 

cultivo durante la estación seca y la fria. 

Es importante mencionar que la viabilidad del cultivo en cada zona depende de la capacidad de 

cubrir los requerimientos hldricos del cafeto, de tal manera que no solo se considera el volumen 

total anual de precipitación - que en el caso de la zona en estudio, está en los rangos señalados 

como apropiados al sobrepasar los 1 500 mm-, sino también, su distribución mensual y las 

condiciones morfoedáficas prevalecientes, los cuales en conjunto seflalan un posible déficit de 

humedad que puede afectar seriamente la viabilidad económica del cafeto en el caso de no utilizar 

sistemas de irrigación artificial, una cobertura arbórea adecuada 6 no colocar y mantener una 

cobertura muerta sobre el suelo que mejore las relaciones hldricas entre la planta y el suelo. 
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Mapa 12. ZONIFICACION TÉRMICA 

605000 610000 615000 620000 630000 

~...,. ..................................................... ,..... __ .......... .._ ..................... ____ ._. __ _.. __ ..• _· .. _ .. _ .. ~~ ~ 
._N_60-50-oo----~----61-00_00 __________ 615-00_0 _________ 6_20_000 __________ 6_2soo_o _______ ._._··_:_300_0~_..;:~ 

r--1 . e ESTACIONES METEOROLÓGICAS t::::J ~ 
[__J OPTIMA CJ REGULAR ~ MALA 1.-APAPANTILLA tz:! en 
¡----¡ 2.- XICOTEPEC DE JUAREZ § 8 
L___J BUENA con probabilidad de dai'ios por calor. 3.- FINCA LOURDES o ~ 
.. BUENA con posibilidad de dai'ios por frío 2 O 2 4 Kilómetros ~ - -CURVAS DE NIVEL - - 111---1 

ELABORÓ: BERMEO, A. 



.. ; 



1.2.2. Los Factores Agroclimáticos y el Desarrollo del Fruto 

De acuerdo con la altitud se presentan en el .área en estudio diferentes condiciones climáticas las 

cuales determinan el crecimiento vegetativo del cafeto, as! como el manejo de éste, por lo que 

muchas de las labores de cultivo son similares pero difieren én Uempo y espacio. Con fines de 

análisis se consideraran tres zonas: alta, baja y media, cáda una correspondiente a una de las 

estaciones meteorológicas antes mencionadas, lo que posibilita visualizar en paralelo el 

comportamiento mensual d~ la temperatura y de.la precipltai:lón con el cÍclo del grano que Inicia 

con la floración. 

A. Región Alta 

Se localiza sobre la cota de goo msnm, la estación de referencia es Xlcotepec (1 155 msnm). que 

abarca /a Zona Óptima .Y la Zona Buena con riesgo de frlo, por lo que existe un bajo riesgo de 

dal\os por temperaturas bajas, en general la· distribución anual de la temperatura y de la 

precipitación es buena para el desarrollo del cultivo (Cllmograma 1). Corresponde a un clima 

(A)C(fm) (e), semicálido húmedo con lluvias todo el al\o, con verano cálido y cori una oscilación 

térmica extremosa de 7.61" C. La temperatura media anual es de 16.33" C y un promedio de. 

precipitación de 2 694 mm. Los meses de calor son: Marzo, Abril y Mayo, la época de frlo se Inicia 

en octubre hasta febrero, el fenómeno climático más adverso en esta zona de producción son las 

heladas las cuales ocurren una vez cada 1 O al\os. 
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La floración del cafeto en esta zona es Intermedia, se inicia a principios de marzo y termina a 

mediados de mayo. El llenado del grano puede verse afectado al presentarse con frecuencia un 

déficit de humedad mensual mayor a 50 mm a lo que se debe un menor tamano del endospermo, 

además del secado de granos verdes. La cosecha es también intermedia, se inician los primeros 

cortes a mediados de septiembre, terminando a fines de enero del siguiente ano, los tres cortes de 

café más fuertes se dan de octubre a principios de enero. Las lluvias Invernales pueden provocar la 

calda del fruto maduro.. El café producido en esta zona se conoce como • prima lavado" siendo 

considerado de mediana calidad. 

C. Región Baja 

Se localiza bajo la cota de 600 msnm, la estación de referencia es Apapantilla (450 msnm) 

corresponde a un clima Amw"(e) cálido húmedo con lluvias intensas de verano que compensan la 

sequra· de Invierno, con presencia de can!cula, y con oscilación térmica extremosa de 9ºC. La 

temperatura media anual es de 23.72 •e y una precipitación de 1 979 mm (Cllmograma 3). Abarca 

dos zonas, la Zona Regular y la Zona Mala, en la primera aún es viable el culllvo según las 

condic!ones de humedad, pero tiene altas posibilidades de danos por temperaturas cálidas en el 

periodo de floración. 

Cllmograma 3. APAPANTILLA 
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Las floraciones ~son témpranas, iniciándose a principios de febrero y terminando a fines de abril, 

aunque generalmente ocurren posteriormente lluvias ligeras pero, cuando se presentan periodos 

de sequía 'prolo,:;gados un alto porcentaje de flores que abortan. La maduración y cosecha del 

grano es témprána debido a las altas temperaturas y la baja precipitación, que aceleran el ciclo del 

cultivo. Los cuatro principales cortes son de septiembre a diciembre. El café producido en esta 

zona se conoce comercialmente como café "bien lavado" que es de baja calidad en cuanto a sus 

características, además de ser pequeno y requerirse mayor cantidad de café cereza para la 

producción de un quintal de café oro ( aproximadamente 300 kg.). 

1.2.3. Valoración Moñoedáfica 

A. Los Suelos 

La finalidad de la Zonificación Morfoedáfica es hacer una distinción general de las unidades 

edáficas presentes en la zona, las cuales son valoradas de acuerdo con los parámetros propuestos 

por Rojas (1967) para la clasificación de los suelos para el cultivo de café. Dichos parámetros se 

presentan a continuación, pero cabe mencionar, que se limitan a las características de los suelos 

presentes en el área de estudio, y dan un énfasis especial a la pendiente: 

Suelos aptos: con una pendiente de hasta 45%, profundidad mayor de 60 cm, bien drenados de 

textura liviana a media, friables de fertilidad alta a media, con pH entre 5 y 6.5, poco erodables, y 

con menos de 5% de fragmentos en el perfil. 

Suelos moderado: Con pendiente entre 45 y 60%, con profundidad de 30 a 60 cm, medianamente 

susceptibles a la erosión, drenaje lento, textura pesada, poco permeables, fertilidad baja, suelos 

muy ácidos, de 4.5 a 5.0 y con 5 y 25% de fragmentos en el perfil. 

Suelos no aptos: Con pendientes superiores al 60%, profundidad efectiva menor 30 cm, lilicos, 

drenaje nulo, suelos muy arenosos, ó extremadamente arcillosos, suelos muy pedregosos y 

salinos. 

Las características de los suelos se relacionan directamente con el tipo de agroecosistema, debido 

al manejo, y con la intensidad de la pendiente. Los más adecuados corresponden en primer lugar 

a los de origen volcánico, en segundo aquellos de origen sedimentario, ambos en pendientes 

menores a 45% lo que favorece un buen drenaje, además de una profundidad adecuada. Se 

pueden agrupar en tres grupos los suelos presentes en el área en estudio de acuerdo a su aptitud: 

Suelos adecuados: 
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a. Luvisol Crómico: Es adecuado para el cultivo de café, es ácido aunque fértil con alta 

susceptibilidad a la erosión. Se desarrolla en lugares que presentan gran retención de 

agua, y bajo un régimen de humedad ústico .. 



b. Andosol Mólico: Se deriva de material volcánico, es muy susceptibles a la erosión, se 

caracterizan por presentar una capa su.perficlal obscura rica en materia orgánica y 

nutrientes. 

c. Acrisol Húmlco y Acrisol órtico: Scín suelos ácidos o muy ácidos, adecuados para el 

cultivo de café, moderadamente susceptibles a la erosión, desarrollan bajo un régimen de 

humedad údico, presenta sobre el suelo rojizo una capa obscura rica en materia orgánica 

pero pobre en nutrientes. 

Suelos media 

d. Feozem Héplico::s~·~bÍcan preferentemente en las partes de menor pendiente, con buena 

calldad .. de riiáteria orgánica y nutrientes, de fácil manejo y con buen drenaje, su utilización 

está condÍ~lo~áda por eÍ tipo de terreno y las posibilidades de obtener agua. 

Moderadamente adecuados: 

e. CamblSol 'euirlco: Es un suelo jóven poco desarrollad, es delgado y muy similar a la roca 

qÚe los SÓ.p0rta, se desarrolla en laderas de fuerte pendiente asociándose con Luvisol 

Crómico. 

f. Camblsol Calcárlco: tiene las caracterlstlcas del anlerior, pero no es muy adecuado para el 

cultivo de café por ser cal.cáreos en todas sus capas, desarrollándose bajo un régimen de 

humedad ústlco. 

Suelos Inadecuados: 

g. Litosol: son suelos muy someros, de menos de diez centlmetros de profundidad, se utilizan 

para café con rendimientos variables, de acuerdo con la disponibilidad de agua y la 

susceptibilidad de erosión. 

B. Las Unidades Morfoedáficas 

La distinción de las unidades morfoedáficas se hizo tomando como base el trabajo de Gutiérrez 

(1967) que incluye todo el Totonacapán, siendo necesario en algunos casos generar subunidades 

a partir de la pendiente por la necesidad de un mayor nivel de detalle por la menor escala del 

presente trabajo; la identificación de dichas unidades en la zona de interés se hizo por 

fotointerpretación. Las Unidades son de tres tipos según su origen: sedimentario marino, 

sedimentario continental e lgneo (Mapa 13 y Cuadro 10). 
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De origen sedimentario marino 

1. Los macizos montailosos se constituyen por diferentes tipos de rocas o asociaciones de 

ellas. Estos macizos se subdividen en montañas altas de calizas, montañas bajas de 

caliza, sierras de caliza-lutita y sierras de llmonlta-arenisca. De acuerdo a las pendientes 

locales, los suelos son del tipo lnceptisoies (cambisoles, regosoles y litosoles) y en zonas 

de humedad presentan perfiles más desarrollados, encontrandose feozem en algunos 

lugares. 

2. Las vertientes se localizan a lo largo de los rios profundos que atraviesan los macizos 

montañosos con dirección suroeste-noroeste, asimismo existen vertientes de pendientes 

medias que se prolongan sobre la planicie costera. Las vertientes están compuestas por 

diferentes asociaciones de rocas; sin embargo en términos generales, se pueden 

relacionar las vertientes de pendientes medias con roca de lutita y arenisca y vertientes de 

pendientes fuertes con rocas calizas y calizas-lutitas. Los suelos dominantes son 

lnceptisoles (regosol calcárico) y feozems. Además los valores elevados de pendiente 

determinan la presencia de suelos delgados de tipo litosol. Su altitud varia entre los 300 y 1 

000 msnm en la parte oeste. 

De origen sedimentario continental 

3. Las planicies aluviales, se dividen según su composición granulométrica en planicies 

arcillo-limosas y planicies areno-limosas. Se localizan asociadas al curso de los rios, 

distribuidas en pequenos depósitos intermontanos y en amplias planicies hacia el este. 

Estas unidades son conocidas también como vegas de rlo. En altitud menor a los 300 

msnm, por lo que gran parte de esta área no es de Interés para el desarrollo de la actividad 

cafetalera. 

De origen ígneo: 

4. Las mesetas basálticas, asociadas con grandes coladas de lava, actualmente se 

encuentran muy fragmentadas por el modelado fluvial. Su altitud oscila entre los 400 y los 

1 000 msnm, por lo que los suelos varlan de acuerdo a las diferentes condiciones 

climáticas aunque en general al encontrarse en ambientes tropicales, cálidos y lluviosos, 

son suelos ácidos. En la parte sur bajo clima semicálido húmedo se presentan andosoles 

y al norte bajo clima cálido se presentan luvisoles. Su relieve de lomerios. si bien facilita el 

desarrollo de la actividad agricola al dominar las pendientes suaves. también la condiciona 

a las laderas, ya que en las partes bajas por la impermeabilidad del sustrato se acumula el 

agua durante la época de lluvias formando en algunos casos pequeñas lagunas donde 

crece vegetación subácuatica. 

118 



o o o 
~ 
"' "' 

o 
o 
o 
o .,., 
"' "' 

o 
o 
o 
o .... 
"' "' 

' 

605000 

.?'. 
e+ 

'· 

605000 

!:>"'- el A-MAC 

L==i A-MBC 
L==i A-SAL 
~ASCL ~ -

Mapa 13. UNIDADES MORFOEDÁFICAS 

,111¡1 

11, 
· 1 

1 -'..' 

610000 615000 625000 
Curvas de Nivel Kl16metroa 

3000 o 3000 eooo -L==i 8-VPF c::=J C-PA 
C=:J D-ML8 
b _g D-MLA 

- -
111 8-VPM ELABORO: BERMEO. A. 

C=:J 8-VPMF 
TESIS CON 119 

FALT.A DE omGEN 

"' "' "' "' o o 
o 

"' N 

"' o o o 
o 

"' "' .... 
"' o 
o 
o 



TESTS CON 
FALLA DE ORIGEN 

. <.·~'_,.. • . 



Cuadro 10 .UNIDADES MORFOEDÁFICAS 

CLAVE NOM8REDELA MATERIAL SUELOS PENDIENTE 
UNIDAD PARENTAL 

DE ORIGEN SEDIMENTARIO MARINO 

A MACIZOS MONTAl\IOSOS 
A-MAC Montanas Allas de Caliza Litosol NO APTO 

Caliza (Predominan pendientes 
suoeriores a 60%) 

A-SCL Sierras de Caliza y7o Caliza y7o Lutita Litosol MODERADAMENTE APTOS 
Lulila Cambisol (45a 60%) 

Calcárlco 
A-MBC Montanas Bajas De Caliza Feozcm Háplico APTOS 

Caliza (pendiente menor a 45%) 

A- SAL Sierras de Arenisca Y Arenisca, Lutita Y Litosol Aptos 
Limonita CY Lulital Limonita Cambisol Eulrico (Pendiente Menor A 45%\ 

8 VERTIENTES 
8-VPMF V. con Pendientes Muy Caliza Litosol NO APTOS (Predominan 

Fuertes oendientes suoeriores a 60%\ 
8-VPM V. con Pendientes Lutitas Y Areniscas Camblsol APTOS 

Medias Calcárico Coendienle menor a 45%) 
8-VPF V. con Pendientes Caliza Y Caliza - Litosol MODERADAMENTE APTOS 

Fuertes Lutita (45 a60%) 

DE ORIGEN SEDIMENTARIO MARINO 

c PLANICIES ALUVIALES 

DE ORIGEN IGNEO 

D MESETAS 
D-MLA M. con Lomas Altas Basalto Y Tobas Andosol Molleo APTOS 

Acrisol Humlco (pendiente menor a 45%) 

D-ML8 M. con Lomas Bajas Basalto Y Tabas Acrlsol Húmlco APTOS 
Luvisol Cromico Cocndlente menor a 45%) 
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2. LA UTIUZAOÓN DE LAS ASOCIACIONES AMBIENTALES 

De acuerdo con la valoración agroclimética y la moñoedéfica se distinguen catorce asociaciones 

sin mencionar aquellas en la que la supeñicie de cultivo es mlnima que ademés pertenecen a la 

Zona Mala (Cuadro 11). La utilización de cada asociación se definió a partir del trabajo de campo, 

en el que se definió tanto el sistema de cultivo, como la forma de producción. 

Para abordar el estudio de las asociaciones ambientales de acuerdo a su utilización, se han 

agrupado éstas en dos conjuntos que difieren en general en sus sistemas de cultivo y en sus 

formas de producción, asl como en sus caracteristicas medio ambientales. 

2.1 Sistema agrícola moderno (Incluye a las asociaciones: I, JI, 111 y IV) 

Se localizan sobre tas mesetas basélticas que tienen relieve de lomerios fuertes a bajos, ubicados 

entre los 600 y 900 msnm, solo la Asoelación 111 donde se asienta la ciudad de Xicotepec presenta 

una altitud de 1200 msnm. El clima para la parte més alta corresponde al descrito para la Zona 

Alta, sin embargo esta zona no presenta limites claramente definidos en las zonas més bajas por 

lo que es un transición entre la Zona Media y la Zona Baja, por tal razón puede presentar en los 

lugares més bajas daños por calor. 

El tipo de rocas identificadas aqui son tobas andesiticas y basaltos. Los suelos provienen del 

intemperismo de estas rocas. En la Zona Alta bajo un régimen údico se encuentran andosoies 

mólicos: en Zona Media bajo un régimen ústico en la parte més alta se presentan Acrisoles 

crómicos y vértices, pero con forme se va descendiendo se encuentran Luvisoles crómicos y 

verticos. El drenaje de éstas zonas es dendrltico muy fino con un grado de erosión medio a fuerte, 

presenta inundación en las partes bajas durante la época de lluvias. 

Esta asociación comenzó a cultivarse desde principios de siglo XX, con excepción de tas zonas 

aledañas a Xicotepec, ya que para los campesinos indigenas cultivadores de maiz no resultaba 

atractiva por sus suelos écidos, sin embargo su vegetación natural de selva alta perennifolia les 

surtla de caza y de muchas frutas silvestres. Resintió los efectos de las inmigraciones, primero fue 

desmontada por caciques para el cultivo de pastizales, caña y malz, después se conforman ejidos 

y a partir de 1950 comienza su transformación en una inmensa plantación de café y en enormes 

pastizales. Algunos de los pastizales son de propiedad ejidal cuyos integrantes al ser colonos 

recientes no hablan desarrollado previamente un sistema de cultivo adecuado por lo que 

practicaron un sistema de roza tumba y quema destructivo, los cultivos anuales son practicados 

con creciente descuido y tienden a convertirse en una forma de hacer pastizales, y de aprovechar 

las tierras limpias de los cafetales recién plantados sin que se pretenda realmente con eso cubrir 

tas necesidades familiares. 
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Cuadro 11 ASOCIACIONES AMBIENTALES 
CLAV VALORACION AGROCLIMA TICA VALORACIUN MORFOEDAFICA USO DESUELO APTITUD 
E 

1 Corresponde a la Región Media. Abarca dos D-MLAM Meseta con Lomas Altas y Medias los suelos Predominan cafetales aunque hay también Buena 
Zonas la Óptima y la Buena, puede presentar y la pendiente son en general aptos para el cultivo. pastizales y agricultura de temporal al oriente. 
danos oor altas temoeraturas. 

11 Corresponde a la Región Media Abarca dos Zonas D-MLAM Meseta con Lomas Altas y Medias los suelos Presenta en su totalidad cafetales. Buena 
la Óptima y la Buena. puede presentar danos por y la pendiente son en general aptos para el cultivo 
altas temnAraturas. 

111 Pertenece a la Región Alta y a la Zona Buena, D-MLB Meseta con Lomas Bajas, los suelos son Se presentan en similar proporción, el uso de Buena 
aunque con riesgos de danos por bajas adecuadas y las pendientes aptas. suelo urbano, los cafetales, vegetación natural y 
temDAraturas. los oastizales. 

IV Se ubica en a la Región Baja, que ocupa la Zona D-MLB Meseta con Lomas Bajas, los suelos son Presenta cafetales y pastizales. Regular 
Regular por riesgos altos de dano por aptos con excepción de los de las partes bajas que 
temoeraturas célidas. tienen menos de 3°/o de oendiente. 

V Corresponde a dos regiones a la Región Media y a A-MAC Montanas Altas de Caliza, los suelos son Dominan la vegetación natural primaria de Regular 
la Alta, ocupando principalmenle la Zona Regular inadecuados, en pendientes no aptas bosque mesOfilo, también se presentan 
ven menor ornnorción la Zona Óntima. cafetales y una porción de pastizal. 

VI Corresponde a la Región Media, coincidiendo con A-MBC Montanas Bajas de Caliza, los suelos son Predominan cafetales. Buena 
la Zona Óptima. adecuados con pendiente apta. 

VII Pertenece a la Región Baja. abarcando la parte A-SAL Sierras de Arenisca y Limonila (Lutita), los Dominan cafetales en la Zona Buena en el resto Regular 
de la Zona Buena y la Regular. por lo que existen suelos son medianamente adecuados, las pendientes se presenta agricultura de temporal. 
riesQos de dano oor alta temoeralura. moderadas. 

VIII Se sitúa casi en su tolalidad a la Región Alta, A-SCL Sierras de Caliza y/O Lutita, los suelos son en Dominan cafetales en la parte més baja (menor Regular 
perteneciendo a la Zona Buena con riesgo de general inadecuados. aunque con pendientes a 1200 msnm) en el resto se presentan 
danos por temperaturas frias, solo la parte moderadas. pastizales. 
superior a1 500 msnm corresponde a la Zona 
Regular por los altos riesgos de danos por 
temoeraturas frias. 

IX Corresponde a la Región Alta y a la Media, B-VPF Vertienles con Pendientes Fuertes los suelos Predominan cafetales, presenténdose tamoién Regular 
aunque se distribuye predominantemente sobre la son inadecuados. aunque con pendientes moderadas. pastizales. 
zona Buena con riesgo de danos por frió. 

X Se ubica en la Región Media y Baja, sobre las B-VPMF Vertiente con Pendiente Muy Fuerte los Domina vegetación natural y los cafetales se Regular 
zonas Óptima y Regular. suelos son inadecuados, las pendientes son no aptas presentan en la Zona Baja. 

aunaue alternan con moderadas. 
XI Corresponde a la Zona Alta, coincidiendo con la A-SCL Sierras de Caliza y/ó Lutita. los suelos son en Se presenta por igual cafetales y pastizales. Regular 

Zona óptima. general inadecuados, aunque con pendientes 
moderadas. 

XII Corresponde a la Región Media sobre la Zona D-MLB Meseta con Lomas Bajas. los suelos son Soto se presenta pastizal. Buena 
Buena, puede presentar danos por altas adecuados y las pendientes aptas. 
temoeraturas. 

XIII Se ubica en la Región Baja sobre la Zona Mala B-VPM Vertiente con Pendiente Media, los suelos son Se presentan pastizales, cafetales (y otros Mala 
principalmente. medianamente adecuados y las pendientes aptas. cultivos perennes), agricultura de temporal y 

veaetación natural. 
XIV Se sitúa en la Región Media sobre la Zona B-VPF Vertientes con Pendientes Fuertes, los sue- los Soto se presenta vegetación de bosque 

Óotima. son inadecuados. aunaue con oendientes moderadas. mesófilo. 
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En estas asociaciones,se presentan ejidos, y medianos·y grandes productores de café, con 

superficies máyores a.5 ha"(lo que supera la capacidad de trabajo familiar), se pueden identificar 

sistemas de• cultiv~. moder~os, si~ .. excluir. la presencia de algunos árboles frutales de consumo 

domestico, en el ·caso ci~\a~'li~~rta~ má~ peqUeñas; Sepresentan formas productivas capitalistas 

caracterizadas por 'pC>seer•superfi~les': grandes con un. importante nivel de capitalización y una 

fuerza de trabajo esencl~l.,;eiiie' ásal~;iada. : ' ' 

A contlnuaCión 'se,;r~~~-~i~~'.~lg~~'~s c'aracterlstlcas de las asociaciones más representativas: 
_., ,,,,;·· ;.·,.·,'.i.:~~";e::,~: .:-..:: ,_:··~' 

2.1.1. Asoc1ac1ó~l' l.'.oma son ita 

La zona 'presenta'la"mayor"cÍensldad de asentamientos aunque la población en estos es escasa 

debido a que-~¡; in~~h~s solcl'.habita el encargado de la finca pero se tiene infraestructura para la 

recepción de cortadores, . esta se concentra en la principal localidad, Loma Bonita, donde habitan 

muchos de· los. medianos productores, los grandes habitan principalmente en Xicotepec quienee 

dejan a cargo de su finca solo a un encargado 

El sistema de cultivo dominante es el de monocultivo bajo sombra con tecnificación media, se 

asocia al uso de sombra única en la que se utiliza exclusivamente el árbol de chalahuite (Inga sp.) 

(también se menciona el "chaca") con densidad de 60 a 80 árboles, el manejo de sombra es 

mediante la sustitución de árboles enfermos y la regulación de la sombra mediante la poda anual, 

las plantas de café son normalmente de una sola variedad dominando la Caturra, seguida de 

Catuai, Bourbon y Mundo Novo, el número de plantas por hectárea varia entre 2 000 y 2 500 

matas. La producción es de alrededor 4 a 6 toneladas por hectárea de café cereza, en condiciones 

optimas de manejo (podas y utilización de agroquimicos) aumenta al doble. 

El sistema de cultivo de café bajo sol, o con sombra de chalahuite (tecnificación alta) con densidad 

de 40 a 60 árboles por hectarea, las plantas de café son de la variedad Caturra, las actividades de 

cultivo que se manejan son la fertilización dos a tres veces al año, el control quimlco de plagas y 

enfermedades, acondicionamiento del sombreado, a_sl como resepa y poda de los cafetos para el 

mantenimiento de la producción; los rendimientos varian entre 10 y 12 toneladas por hectárea de 

café cereza. 

Los dos tipos de cultivo requieren de la contratación de peones para la realización de las labores 

de cultivo, en el caso de la finca" La Puebla" que cuenta con 250 ha (manteniéndose en producción 

aproximadamente 200 ha) para el corte de cereza por hectárea se necesitan de a a 10 cortadores, 

requiriéndose en total para el periodo de corte alrededor de 1000 cortadores. La baja de los precios 

del grano a obligado a buscar actividades que permitan obtener mayor rentabilidad de la tierra, 

entre estas se encuentran las plantaciones de maderas preciosas como teca, cedro y caoba; sin 

embargo, el cambio no se ha hecho con el debido cuidado, al no implementarse medidas de 
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protección del suelo, que ya de por si ha perdido en su totalidad el horizonte A, dejándose las 

plantaciones nuevas desprovistas de cualquier cubierta vegetal que pudiera menguar los efectos 

de la sequla y de las Intensa lluvias (Foto 3). La mayor parte de los medianos y muchos de los 

grandes desde los dos últimos ciclos no han aplicado fertilizantes, y han limitado la contratación de 

peones notándose un decrecimiento de la superficie en producción por el abandono de huertas 

parcial o total, limitándose a la limpia . 

Foto 3. CAMBIO EN EL USO DE SUELO 

Remoción de cafetales por 

plantación de árboles de 

maderas preciosas (cedro, 

teca y caoba). La foto 

corresponde a finca "La 

Puebla", que se ubica en 

relieve de lomerlos en el 

municipio de Zihuateutla. 

La situación descrita pone a la zona en situación de alarma, ya que si bien muchos productores 

declaran que no destinaran sus tierras para otra actividad ó intensifican el uso de suelo de cafetal 

acompaMndolo de otros cultivos como malz o plátano, otros, sobre todo los que cuentan con más 

de 20 has. consideran viable la conversión a pastizales. para la crfa de ganado ovino 6 vacuno. 

Además la presencia de plagas se ha intensificado, principalmente la broca, por el exceso de 

sombra y el abandono de cerezas en las huertas abandonadas o semlabandonadas, las cuales 

afectan a los productores que realizan un adecuado control de plagas. 
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Foto 4. LIMPIA DE PASTIZALES 

•T('I ('11"' .. l 
.j;.~ -·~ 

FALLA r,r; 01.. 

Eliminación de 
vegetación secundaria 
mediante la quema para 
pastizales. 
Corresponde al camino a 
Tenanguit'>, en su 
entronque a Finca "La 
Puebla". 



La finca "La Puebla", se maneja en conjunto junto con otras cuatro secciones: Orquldea, Trinidad, 

Providencia y Callada". Rosario;csü producción se beneficia exclusivamente en el un beneficio 

localizado en la misma zona denominado "Beneficiadora de Café Puebla S.A. de C.V.". Mucha 

fincas de la zona s_e manejan de la misma manera, lo cual se debe a que son propiedades 

familiares. 

En el caso de pr~ductores medianos con entre estos venden en cereza a los compradores 

ambulantes que llegan durante la época de corte. La baja del precio del café cereza ha provocado 

la reducción del número de cortes realizados lo que desmerita en la calidad al mezclarse frutos 

maduros con verdes y secos, los compradores no han aplicado ningún tipo de castigo ante esta 

situación. 

2.1.2. 11 Asociación Ambiental Tlaxcalantongo 

Esta asociación tiene también una buena aptitud para el cultivo siendo muy similar a la anterior en 

su utilización, solo que cuenta además, con la presencia de pequeños productores que 

corresponden a unidades ejldales. El Ejido de Tlaxcalantongo es un ejemplo de dichas unidades 

cada uno de ejldatarlos cuenta con alrededor de 5 ha. y utilizan como sistemas de cultivo los 

modernos y conservan parcialmente al pollcultivo comercial, y tienen un nivel de tecnologla que va 

de bajo a medio. SI bien, pertenecen a una forma de producción capitalista aún mantienen algunos 

elementos de la forma campesina de subsistencia, como es el trabajo familiar y el cultivo de la 

milpa. La producción la venden tradicionalmente en cereza, aunque existen algunos intentos de 

asociación, como la agrupación "La Cascada" quienes han adquirido mediante un préstamo 

gubernamental maquinaria para el beneficiado, con la que pretenden procesar su propia 

producción y la que puedan adquirir. 

2.1.3. IV Asociación Ambiental El Porvenir 

Esta asociación tiene también una regular aptitud para el cultivo, debido al riesgo de daño por 

temperaturas altas, sin embargo se desarrolla sobre lomerlos bajos lo que facilita mucho las 

labores de cultivo y el corte reduciendo considerable los costos en mano de obra. Se presentan 

grandes y pequeños productores estos últimos pertenecientes a ejidos, como "El Porvenir", con 

superficies menores a 5 ha. que como en la asociación anterior utilizan sistemas modernos de 

cultivo y conservan parcialmente al pollcultivo comercial, y tienen un nivel de tecnologla que va de 

bajo a medio. 

127 



La finca más representativa del sector de grandes productores es la "Puebla", con una superficie se 

1 314 ha, de la cual cada ciclo se mantienen activas solo la cinco séptimas partes, cuenta con un 

sistema de cultivo con sombra de chalahuites, con una densidad de 20 a 25 árboles por hectárea. 

Por las caracterlsticas del manejo Intensivo del cafetal requiere asistencia técnica permanente para 

mantener la productividad invariable año con año de 8 toneladas por hectárea, lo cual implica hacer 

gastos constantes por fertilizantes, fumigación, combate de plagas y enfermedades, además de 

otros costos fijos para el mantenimiento de la infraestructura (Foto 4). 

Foto 5. SISTEMA DE CULTIVO MODERNO 

Plantación intensiva con 

sombra monoespecifica 

(chalahuite). Se ubica en 

lomerlos. 

La imagen pertenece a la 

"Finca Puebla" en el 

municipio de Xicotepec. 

Las fincas de este tipo también benefician su café y lo almacenan, lo que les permite controlar la 

producción y generar mayor valor agregado de tal forma que pueden producir café con calidad de 

exportación lo que les permile mantener la actividad como rentable aun con los bajos precios 

internacionales del grano. Entre las dificultades que se presentan al manejar grandes volúmenes 

de cereza se encuentra la periodización de la maduración del fruto, el beneficio maquila un 

volumen fijo mlnimo y máximo. 

2.2 Sistema Agrícola Tradicional (Incluye las Asociaciones: V, VI, VII, VIII, XIX, X, XI) 

Comprende tanto los valles profundos de los rlos como las zonas de montaña. Es una zona de 

fuertes pendientes, cortad, acantilada y muy erosionada, con afloramientos de material litológico. El 

clima corresponde el descrito para la Zona Alta. Las rocas Identificadas son calizas principalmente. 

Los suelos aqul son poco profundos con abundante pedregosidad y corresponden a Cambisoles 

eútricos asociados con Luvlsoles crómicos, que tienen gran capacidad de retención de agua y son 

relativamente bien desarrollados en las partes de menor pendiente. Además encontramos Litosoles 
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en los lugares de laderas más pronunciadas. Por las fuertes pendientes se limita la agricultura 

moderna; sin embargo, sus caracterlstlcas flslcas y qulmicas son adecuadas a los cultivos en 

algunas partes. Se presentan enormes pastizales preferentemente sobre las laderas menos 

pronunciadas y aún conservan los únicos manchones de bosque mesófilo de toda el área en 

estudio (Foto 6). 

Foto 6. PASTIZAL INDUCIDO 

Pastizal extensivo sobre las 
montañas de calizas suelos 
de tipo inceptisol. 
La foto corresponde al 
camino que entronca con la 
carretera federal hacia el 
ejido Nactanca. 

Estas zonas han sido cultivadas desde tiempos remotos mediante el sistema de roza, tumba y 

quema. las caracteristicas de buena retención de agua y fertilidad natural ( sin que exista escasez 

ningún elemento indispensable para los cultivos). junto con el clima húmedo que permite dos 

cosechas anuales, hace que esta asociación haya sido preferida para este sistema de cultivo, que 

ha sido desplazado paulatinamente por el café. 

La población es predominantemente indigena de las etnias totonaca y náhuatl, que producen en 

ejidos parcelados y pequeñas propiedades minifundistas. Las parcelas ejidales, al igual que las 

propiedades son las más pequeñas de la zona. Las comunidades de estas asociaciones ya no 

presentan ningún rasgo que pudiera recordar su antigua organización comunal. 

La mayorla de los productores de café mantienen aún cierta diversidad en los cultivos anuales 

paralelos al cultivo del malz en la milpa como son chile, tomate, calabaza. papalo etc .. pero estos 

cultivos tienden ha desaparecer por causa de las plagas y por la competencia con el café por la 

fuerza de trabajo Varios productores mantiene también un pequeño huerto familiar con frutales y 

alguna mata de chayote. Los cambios en el sistema de cultivo se observan en la menor diversidad 

de especies cultivadas, una practica que ha acentuado la perdida de diversidad ha sido el uso de 

herbicidas en para le control de malezas, desapareciendo entonces quelites, quintoniles, asl como 

otras plantas silvestres que complementan la dieta familiar. Pero el cambio más profundo está en 

la disminución del periodo de descanso de la milpa de dos años por dos a tres ciclos debido a la 

presión demográfica y a la parcelación resultante. 

129 



2.2.1. V Asociación Ambiental Nactanca y IX Asociación Ambiental San Pedro lxtla 

Estas área tiene una aptitud regular para el cultivo de café por lo escarpado del relieve y lo 

somero de los suelos, aunque con clima adecuado. Dominan los pequenos productores con formas 

de producción campesinas con alrededor de una hectárea en propiedad, quienes utilizan sistemas 

de poli cultivo con sombra mixta integrada por varias especies nativas como" jonete", "'pipian cilio" y 

"chaca", además de los frutales para consumo domestico, con densidad de 100 a 120 árboles por 

hectárea. La plantación se caracteriza por ser heterogénea por la diferencia en edades y 

variedades, por el nulo control de enfermedades, por las mlnimas labores de cultivo que se realizan 

de acuerdo a la disponibilidad de mano de obra familiar como son el deshierbe ó chapeo, el corte 

de algunas ramas danadas, la escasa fertilización y la cosecha. Los rendimientos son variables de 

acuerdo con las fertilizaciones se obtienen alrededor de 5 toneladas por hectárea sin aplicaciones. 

Además del cafetal los productores siembran la milpa de donde obtienen maiz, y frijol, entre otros 

productos alimenticios. La incidencia de plagas, como la broca, e:i baja debido posiblemente el 

registro de menores temperaturas por altitud. 

La población es de origen nahua principalmente asentada en esta zona desde hace más de 

cincuenta años, cuando el principal producto comercial era el maiz. Sus ingresos los 

complementan mediante el trabajo ajeno como peones en otras fincas o con el trabajo en la ciudad 

principalmente en obras de construcción. La producción la venden principalmente como cereza 

directamente en Xlcotepec o a los compradores que llegan hasta las comunidades quienes pagan 

un precio un poco más bajo. 

2.2.2. VI Asociación Ambiental Palo Blanco y X Asociación Ambiental Teteloloya 

De estas asociaciones solo la primera tiene una buena aptitud, la otra es de aptitud regular, sin 

embargo son muy similares en sus características por lo que se consideran en conjunto, ambas 

presentan casi las mismas formas de utilización que las dos anteriores. Su población es 

fuertemente indlgena, aunque totonacas. La obtención de ingresos es también diversificada, el 

nivel técnico del cafetal es bajo, con bajos rendimientos. Algunas de las diferencia importante es la 

venta de café en bola seca o como pergamino, y la mayor Incidencia de broca en las plantaciones 

por las mayores temperaturas. También en estas asociaciones es mas frecuente encontrar 

sistemas de cultivo con sombra exclusiva de chalahuite, sin embargo el nivel técnico se mantiene 

bajo, al no poderse aplicar los insumos necesarios, estos cafetales sufren por lo tanto serios 

problemas por el déficit de nutrientes. 

130 



Conclusiones 

El reconocimiento del potencial productivo del érea en estudio permitió entender la distribución de 

las diferentes formas de producción de café, las cuales resultan determinantes en los sistemas 

técnicos que sostienen la obtención del grano, que si bien dependen de éstas potencialidades 

tienen también peculiaridades culturales de acuerdo con las características poblacionales 

prevalecientes. 

La exhaustiva revisión histórica de esta zona en concreto, ayudo a vislumbrar la forma en que los 

territorios locales se han manejado cada vez más por lógicas externas dirigidas hacia la 

especialización regional. El establecimiento de la economía propiamente cafetalera se vio 

determinada por el sistema de relaciones sociales preexistentes desde los tiempos de la colonia, 

los cambios generados han dado lugar a todo un mosaico de situaciones socioeconómicas sobre 

un medio natural ya de por si variado. La modernización tardla y vertiginosa que sufrió esta •reglón 

de refugio", desequilibró la economla local y por lo tanto las formas de apropiación del espacio 

causando efectos acumulativos sobre éste; dicho de otra manera, el impulso al café como 

monocultivo comercial en los momentos de bonanza cafetalera estimuló la rápida remoción de la 

vegetación natural por nuevos colonos, lo cual impactó en un primer lugar en la autosuficiencia 

campesina al ser acompañado este entusiasmo por una polltica de privatización de tierras, que 

paulatinamente provocó la inserción de la economía local tendiente a la autosuficiencia hacia una 

economía de mercado. 

Los antecedentes históricos muestran las distintas configuraciones regionales a las cuales ha 

estado sujeta la Sierra, de acuerdo con los imperativos económicos y pollticos de cada época, 

presenténdose en ellas una apropiación del territorio limitada a las condiciones técnicas 

prevalecientes, Ja presión sobre éste ha aumentado conforme se ha integrado al flujo de 

intercambios con regiones más amplias a partir de la comercialización de bienes agrfcolas. El 

poblamiento de la zona es temprano determinado en gran medida por la ruta que ha conectado 

habitualmente al altiplano central del pals con la costa del Golfo, la utilización del territorio durante 

la época prehispánica se basó en un poblamiento disperso con una economfa de autosuficiencia -

sin excluir los intercambios locales-, el tipo de apropiación a lo largo de cientos de años generó un 

sistema agrlcola sustentable sobre territorios amplios y diversos. basado en la "milpa". lo que 

influyó en la distribución de los asentamientos. Si bien, durante la colonia la población nativa es 

sometida a los intereses económicos de los españoJes, su marginación con respecto a los 

principales centros coloniales permitió la sobrevivencia de sus sistemas agricolas, al limitarse las 

demandas de productos a bienes agrícolas como malz y caña de azúcar, aunque en las zonas 
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aledai'\as al camino principal y en los alrededores de los principales núcleos de población serrana, 

como Huauchinango, se crean nuevas relaciones de producción basadas sobre todo en la 

posesión de la tierra y en la explotación de la mano de obra indlgena. 

La pérdida de Importancia polltica de los asentamientos indlgenas a partir de la eliminación del 

alte~tl representa el primer paso para el debilitamiento de su sistema agrlcola, que si bien no 

lmpac.ta significativamente en los primeros momentos, es posteriormente a la guerra de 

Independencia cuando se acrecienta el interés por la tierra y las comunidades al no tener 

legalmente posesión de ellas y carecer de representatividad polltica se wn grawmente afectadas, 

situación que se ""'de alguna manera corregida con la conformación de ejidos. 

La Inserción de México en la división internacional del trabajo durante el siglo XIX implicó la 

producción de bienes para el intercambio, y de acuerdo con las condiciones técnicas y sociales 

imperantes éstos fueron de origen agrlcola. El café se muestra entonces como una alternativa 

factible para la obtención de divisas. Los primeros en dedicarse a al cafeticultura fueron 

inversionistas privados en muchos casos extranjeros a los que se les facilito la posesión de tierras, 

quienes basaron sus ganancias en relaciones precapitalistas de producción, lo cual favoreció un 

control caciquil de la zona durante la primera mitad del siglo XX. Es en este momento cuando se 

abren a la producción grandes superficies de tierras "ociosas" que seran dedicadas a varios usos 

de forma extensiva como son la ganaderla y la cafeticultura, esta última se comenzó a extender 

también de manera emplrica en las huertas domesticas de los productores nativos, y ademas 

incentivo por su demanda de mano de obra la llegada de nuevos colonos que con el tiempo se 

hicieron de tierras privadas o ejidales. 

En los allos 40' el papel del Estado fue determinante para la instalación de la ruta del café en la 

región tanto por las pollticas de reparto de tierras como por el papel que jugo el INMECAFÉ al 

incentivar la cafeticultura creando al sector social y estimulando a medianos y grandes productores, 

logrando incorporar a la población en la economla de mercado y transformando violentamente el 

paisaje rural con la apertura de tierras para el cultivo y los cambios en el uso de suelo, al sustituir 

los cultivos tradicionales, y algunos comerciales en decadencia corno el malz para forraje y la calla 

para la producción de aguardiente. Dicho instituto constituyó a la agroindustria articulando a la 

producción con los canales de comercialización de la cereza para su beneficiado y 

comercialización en el mercado nacional o internacional. Esta polltica favoreció la expansión de la 

cafeticultura bajo sistemas de cultivo modernos de altos rendimientos que requerlan una alta 

inwrsión en agroqulmicos, de manera que actividad agrlcola se monetariza a la par de un aumento 

del consumo de productos externos lo que trae como consecuencia el crecimiento de las ciudades 

de Xicotepec de Juarez y Villa Avila Camacho por su posición estratégica en la red de 

comunicaciones regionales donde se concentran las actividades terciarias y secundarias al actuar 

como receptoras y redistribuidoras de productos locales. 
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El retiro del INMECAFÉ tul/O significativas consecuencias en la organización de la actividad, en 

general es el sector privado quien susfüuye al instituto en cuanto a la comercialización e 

industrialización, quedando un hueco en lo referente al financiamiento y a la asesoría técnica, que 

aunado a la eliminación de los precios de garantla han debilitado paulatinamente la base 

productiva. 

A la labor de las instancias de gobierno se debe la constitución del medio técnico difundido de 

manera discontinua e incompleta, es decir, el objetillO era aumentar la producción de café por lo 

que se busca que la actividad no solo se. expanda sino se intensifique, creando graves 

desequilibrios al no poder Integrar a todos los productores completamente a una economla de 

mercado debido a lo pequel\o de sus plantaciones, muchos mlnifundistas (sobre todo los 

procedentes de otras regiones) deciden entonces producir bajo estos sistemas de cultivo moderno 

que funciona bien en los al\os de bonanza, otros permanecieron acompal\ando su cafetal de otras 

plantas útiles (sobre todo en los lugares de poblamiento antiguo), además del cultÍllO de la milpa y 

de la intensificación los flujos migratorios hacia centros urbanos por la demanda estacional de la 

mano de obra en las plantaciones. En cuanto a los productores con sistemas de culti\/O modernos 

cuya huerta supera la capacidad de trabajo familiar, éstos aplicaron el paquete técnico de forma 

generalizada aunque en muchos casos sin homogeneidad en cuanto a densidades, variedades y 

distancia de la sombra. Los productores que adoptaron los sistemas más intensivos de cultivo son 

pocos, aunque en superficie su extensión es considerable, estas plantaciones tiene un origen 

posterior al INMECAFÉ y han sido promovidas por capital privado comúnmente internacional. 

Los parámetros utilizados para la zonificación agroecológica resultaron adecuados, al permttir 

explicar la distribución de la cafeticultura. La utilización en conjunto de los indicadores térmicos y 

los mofoedáficos permiten obtener una buena aproximación al terr~orio al reconocer las opciones 

de uso que ofrecen. De acuerdo con los resultados obtenidos para el área estudiada, ésta 

presenta caracteristicas adecuadas para el culti110, y pueden distinguirse dos zonas de acuerdo 

con ia calidad del grano las cuales coinciden con los dos sistemas agricolas identificados. 

El sistema agricola moderno se integra por sistemas de cultivo modernos -aunque solo en algunas 

fincas pueden considerarse como intensivos-, es decir, son propiedades que por su tamaf\o 

sobrepasan la capacidad de trabajo familiar (mayores de 5 ha), que utilizan sombra monoespecifica 

y tienen altas densidades, por lo que son altos sus requerimientos en mano de obra y 

agroqulmicos, el manejo técnico es en muchos casos inadecuado por estar sujetos a los precios de 

venta. La calidad de esta zona en general es baja, al estar por debajo de los 600 msnm (a 

excepción de la zona de Xicotepec) sin embargo esta caracteristica ha sido sobrellevada por la alta 

productividad por hectárea. 

En cuanto al sistema agricola tradicional este domina sobre todo en los lugares de poblamiento 

antiguo, tiene varias expresiones aunque su caracteristica es tener menos de 5 ha, paralelo al 
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cultivo de café se cultiva la milpa y se cuenta con una huerta de traspatio lo que les permtte 

complementar su dieta y en algunos casos sus ingresos, en general el productor y su familia 

realizan todas las actividades de manejo· y para' el corte suelen contratar algunas personas, Los 

ingresos de estas unidades no dependen exclusivain.énte del café sino de los salarios obtenidos en 

áreas urbanas por algún miembro de la familia y en menor medida del peonaje local. Las 

plantaciones de café corresponden a varios sistemas de cultivo, aunque todos con sombra, desde 

la monoespeclfica hasta la tradicional, siendo esta última forma la que guarda una especial 

importancia tanto ecológica como cultural, al mantenerse diversas especies no solo útiles ( los 

frutales y los maderables), sino nativas (la chaca y el pipiancillo), las cuales son una importante 

reserva de biodiversidad ante la vertiginosa disminución de la vegetación original, y al mantener 

vigentes diversos manejos agroforestales, Otra de sus caracterlsticas que vale la pena destacar es 

que por el tamal\o tan pequel\o de sus plantaciones la sustitución de cafetos por variedades más 

productivas sólo se realizó parcialmente, por lo que aún se encuentra la variedad Typica, que es la 

más adecuada a estas condiciones al tener muy buena calidad y no requerir necesariamente 

fertilizaciones para producir, lo cual es una cualidad particularmenle importante en estos 

momentos. En el caso de plantaciones con sombra monoespecifica y con un predominio de 

variedades productivas la situación es alarmante, por que se tiende a eliminar el cafetal por cultivos 

más útiles, que en este caso corresponde al maíz. siendo totalmente inadecuado en estas 

asociaciones cuando las probabilidades de un barbecho adecuado son bajas, En cuanto a la 

viabilidad de conversión a pastizal esta es baja porque la supeñicie poseída por productor no es 

suficiente para realizar dicha actividad. 

Los precios del grano son determinantes para el funcionamiento de las unidades de producción, no 

solo por las ganancias posibles sino para el pago de los costos fijos necesarios para mantener la 

plantación en buen estado, estos últimos cada vez se han descuidado más ocurriendo deterioro 

que se denota en el envejecimiento de las plantaciones, en la alta incidencia de plagas y 

enfermedades (sobre todo broca, presentándose algunos brotes de roya) y en el peor de los casos 

en el abandono total o parcial de la plantación. 

Tal situación tiene dos significativas consecuencias para el siguiente eslabón de la producción, el 

beneficiado, al decrecer el volumen de cereza acopiada, lo que se debe en gran medida a fa falta 

de fertilización; y la calidad de las cerezas a causa de la imposibilidad de realización de varios 

cortes conforme madura la cereza y el daño hecho por la broca del grano (que reduce 

significativamente los rendimientos). Ambos factores reducen significativamente el margen de 

ganancias de los beneficiadores con respecto a años anteriores, él cual les permitió mantenerse 

desde los inicios de la crisis de los 90', por la necesidad de fuertes capitales en su actividad (que 

les fue cedida por lnmecafé), y además en muchos casos al ser también productores pudieron 

solventar los costos de sus propias plantaciones (muchas de ellas de carácter extensivo). 
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Cabe mencionar que si bien la demanda de mano de obra es baja, también se presenta una oferta 

escasa por la que compiten algunos productores, el niwl de salarios esta fijado por los grandes 

productores que se integran a la agroindustria y a la exportación, de tal manera que el pago de 

jornales no se fija localmente, lo que dificulta cada vez más contratar peones, que además durante 

el corte prefieren las fincas grandes al estar situadas en terrenos más adecuados obteniendo as! 

mayores ingresos ya que et pago es por kilo. 

Por lo anteriormente mencionado se puede corroborar el supuesto de una fuerte heterogeneidad 

en la base productiva, que por las necesidades propias del proceso de transformación del grano ha 

permitido la acumulación del capital en la fase de comercialización al ser incapaces los productores 

de generar mayor valor agregado a su producto por ellos mismos y ante la falta de organizaciones 

campesinas que pudieran incidir también en la comercialización, sin embargo la presión sobre ésta 

ha sobrepasado el limite permisible al punto de que la descapitalización no permite siquiera la 

generación de la producción lo que amenaza el mantenimiento de toda la estructura cafetalera. 

Si bien el medio natural se muestra adecuado para la producción cafetalera, las premisas de 

productividad, no consideraron el establecimiento de sistemas de cultivo adaptados a ciertos tipos 

de productores y prevenidos para los posibles vaivenes del precio del aromático. La generalización 

de sistemas de cultivo intensivo debió ser siempre cobijada por la protección gubernamental, ya 

que se dejo a los cafetaleros sin actividades alternativas quienes han optado ante las recurrentes 

crisis del sector por ta migración a zonas urbanas y el cambio de usos de suelo por actividades 

aparentemente más rentables como ta ganadería, y un regreso a la milpa por los productores más 

tradicionales, to que acelera la perdida del capital productivo. 

La valoración de ta sustentabilidad de tos sistemas de cultivo de acuerdo a tos parámetros 

propuestos se muestra en general negativa. en cuanto a que las formas de producción no se 

muestran acordes al mantenimiento del sistema de recursos y ante restricciones económicas se 

muestran sumamente vulnerables, lo cual significa la subutilización de los conocimientos 

tradicionales y ta disminución de ta capacidad productiva de los agroecosistemas cafetaleros. Esto 

guarda estrecha relación con tas formas de distribución de tos beneficios en un sistema global 

desestructurador en et que no se ha valorado el papel que juegan las actividades rurales con 

relación a la apropiación de la naturaleza ni en cuanto a su facultad de retención de población 

rural, ni en lo referente al mantenimiento de economlas regionales. 

En cuanto a las tendencias en el uso de los recursos en esta zona éstas se dirigen hacia la 

producción de café bajo la luz directa del sol o con sombra monoespecifica y la crla extensiva de 

ganado. El aspecto positivo de estos usos es el reconocimiento de dos limitantes ecológicas 

inherentes a la producción en esta zona ecológica: en primer lugar lo inadecu'.'ldo del ambiente 

para la producción de cultivos anuales de rápido crecimiento; en segundo termino, el alto riesgo de 

erosión del suelo como resultado de la eliminación de la cubierta vegetal de sus laderas tan 
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pronunciadas y expuestas a lluvias y vientos de gran intensidad. Asl pues, aunque la erosión del 

suelo ocasionada por el cultivo de café al sol es mas elevada que la del café abajo sombra, los 

cafetos al Igual que los árboles frutales, son un cultivo perenne que no requiere labranza y que 

ofrece cierto grado de protección contra la erosión pluvial en comparación con Jos cultivos anuales 

que se siembran en suelos labrados ( no obstante, cuando los cafetales se ubican en laderas sin 

terrazas la erosión es significativa). Los pastizales permanentes protegen de manera significativa el 

suelo. De alguna manera las técnicas utilizadas son menos destructivas, en lo que se refiere a los 

suelos: sin embargo por lo que toca a la conservación ecológica y a la preservación de la 

biodlwrsidad son sumamente destructivas, pues demandan la eliminación de la wgetación natural 

y de casi todas las especies de fauna asociadas a ella: en vista del delicado equilibrio ecológico 

entre la wgetación, el microclima y la regeneración se pone en riesgo la sobrevi'lencia de los 

pocos parches de bosque mes6filo. Cabe mencionar que actualmente una de las máximas 

presiones que tienen que soportar los ecosistemas naturales, es la que ejercen los agricultores de 

las comunidades tradicionales, quienes se han visto obligados a expandir la agricultura de roza, 

tumba y quema en respuesta al crecimiento demográfico y a los conflictos del uso de la tierra. 

Considerando los resultados de la presente inwstigación y ante el diflcil panorama cafetalero, la 

estrategia gubernamental a seguir debe ser dirigida de acuerdo a los manejos existentes y a los 

recursos naturales con los que cuentan, es decir, en ros lugares donde predominan los sistemas de 

cultivo tradicionales y presencia de wgetación original debe apoyarse para mantener sus manejos 

diversificados y evitar el avance de la milpa y los pastizales, manteniendo estos lugares como 

zonas de amortiguamiento. En cuanto a productores con manejos modernos se debe hacer una 

diferenciación de acuerdo al tamaño de las huertas, ya que son muy importantes dentro de la 

economla regional por los empleos que generan, por lo que debe buscarse aumentar su 

productividad cuidando del recurso suelo. Se requiere tener un buen control en el uso de suelo, 

evitando los sistemas de producción extensivos, asf como de cultivos de subsistencia en zonas no 

aptas o de wgetación primaria. 

Es un hecho que en las poblaciones rurales donde predominan pequeños y medianos productores 

se reciben importantes apoyos económicos por parte de los ingresos obtenidos en las ciudades, 

por lo que deben buscarse formas de reinvertir ese dinero en la producción, y no sólo incentivando 

actividades terciarias (pequeños comercios de distribución de básicos) reduciendo los efectos de la 

involución campesina. 

A manera de conclusión se puede afirmar que para sobrepasar la crisis del sector cafetalero resulta 

indispensable un proyecto de desarrollo rural integral que considere tanto la valoración de los 

recursos naturales y humanos, las necesidades técnicas propias del proceso de producción, sin 

dejar de lado las caracterlsticas propias de la dina mica poblacional. 
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~OMBRE __________ _i.OCALllJAD _____ ~o 

A) CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTACIÓN 
t. ¿cuántas hectáreas tiene cultivadas con café' ___ _ 

2. lCuAntas plantas tiene por hect.3rea1 ____________ _ 

3. iQué variedades Ce café ut11iza'---------------

4. lQué árboles utiliza como sombra en su huerta de café? lTiene además frutales ó 

árbolesnativos'---------------------
5. lFert1l1za su huerta' si, SI lCuántas veces al año?__ si, NO iPor qué no? 

6. lHa sufrido recientemente alguna plaga o enfermedad en su cafetal? NO s1, SI, 

iCuálócuales? ____________________ _ 

7. iRecibe asesona o apoyo de alguna 1nst1tuc1ón en cuestiones relacionadas al café' 

NO Si, SI iQué institución? iQué tipo de apoyo le proporciona'--------

8. lPertenece a alguna asociación de productores' NO Si, SI lA cuál? 

9. tRecibe usted algun crédito? No Si, Si i Por parte de quien? ______ _ 

B) ELCORTE 
10. lcuánta cereza produce su huerta (espeoficar si es en total o par t<ctárea)? ___ _ 

l!. murante el corte de cereza se asegura de que sean cortados únicamente los frutos 
maduros? SI, si NO lPorquéno? _______________ _ 

12. Para el corte de cereza y para otras labores en su cafetal: 

o Utiliza la mano de obra familiar 

o Lo ayudan otras personas de la comunidad 

a Contrata personas de ruera. 

C) EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

13. En que presentación ó presentaciones vende su café (y en que propomones): 

Q cereza 

Q pergamino 

Q bola 

Q café oro ó verde 

ANEXO 1. ENCUESTA 

14. 'En dónde y a quien vende su café' ------------

En caso de ~'ender café pergamino o café verde: 

15. (Cómo lo beneficia usted (óe'uiir si es seco o húmedo)? ________ _ 

16. lCon que mfraestr~ctura cuenta para hacer el beneficiado? 

o Patio de secado 
o To!·,ras o s:fón de fermentación 
a Despulpadora 
o Otros ________________ _ 

D) DATOS PERSONALES 
17. iCuántas personas m:egran su familia'--------

18. Alguno de los miembros ce su familia habla alguna lengua Indígena? NO si, SI 

iCuál'----------------------
19. ¿A que otras act1v1dades se dedica' 

a Cultivo de la milpa 

o Otroscult1voscomerciales. __________ _ 

a Ganadería, cuántas hectáreas y cuántas cabezas de ganado 

o Comercialización y beneficiado de café 

O Jornalero, Peón, trabajo ajeno 
o Otras _______________ _ 

20. iHa trabajado alguna vez en una ciudad? NO si, SI lQué actividades 
realizó? _____________________ _ 

21. lCuantos años se ha dedicado a la actividad cafetalera?----

22. Usted pretende seguir produciendo café aun ante los bajos precios? SI ó NO lPor 

qué?------------------~----
Si decide no continuar en esta actividad: 

23. lAqué se dedicaría? _________________ _ 

24. lAqué destinaría sus tierras' ______________ _ 



LISTADO DE LOCALIDADES ANEX02 

POBLACIÓN 
CLAVE MUNICIPIO LOCALIDAD TOTAL DATOS 

10 Tt.ACUILOTEPEC PALO BLANCO 367 con datos 
16 TLACUILOTEPEC SAN_PEDRO_PETLACOTLA 1682 con datos 
19 TLACUILOTEPEC TACUBAYA 316 con datos 
23 TLACUILOTEPEC TETELOLOYA 450 con datos 
25 TLACUILOTEPEC TLAPEHUALIT A 423 con datos 
27 Tt.ACUILOTEPEC HULA 378 con datos 
36 TLACUILOTEPEC TECOMATE._EL 37 con datos 
39 TLACUILOTEPEC DOS ARROYOS 71 con datos 
40 TLACUILOTEPEC ESPERANZA,_lA 141 con datos 
44 TLACUILOTEPEC ARCO,_EL s sin datos 
45 TLACUILOTEPEC XALAMATITLA a con datos 
46 TLACUILOTEPEC UBERTAD,_LA 11 con datos 
47 TLACUILOTEPEC JOBOS, LOS 10 con datos 
49 TLACUlLOTEPEC CHALAHUITE, EL a sin datos 
50 TLACUILOTEPEC ARROYO DEL CALICHE 20 con datos 
53 TLACUILOTEPEC JOYA, lA 167 con datos 
59 XICOTEPEC XICOTEPEC_OE JUAREZ 35385 con datos 
61 X!COTEPEC ATECUEXQUITLA 995 con datos 
62 XlCOTEPEC GILBERTO_CAMACHO 1282 con datos 
63 XICOTEPEC !XTEPEC 168 con datos 
64 XICOTEPEC JALAPILLA 617 con datos 
66 XICOTEPEC LIMONES, LOS 475 con datos 
67 XICOTEPEC MAGDALENA. LA 2s con datos 
68 XICOTEPEC MECATLAN DE LAS_FLORE 341 con datos 
70 XICOTEPEC NACT ANCA GRANDE 325 con datos 
73 XICOTEPEC PILAS. LAS 674 con datos 
74 XtCOTEPEC RANCHO NUEVO 43" con datos 
75 XICOTEPEC SAN AGUSTIN (ATLIHUAC 2022 con datos 
77 XICOTEPEC SAN LORENZO 1426 con datos 
78 XICOTEPEC SAN PEDRO ITZTLA 1001 con datos 
80 XICOTEPEC SANTA_RITA 1605 con datos 
81 XICOTEPEC TECHACHAL 19 sin datos 
82 XICOTEPEC TEPAPATLAXCO 194 con datos 
85 XICOTEPEC TLAXCALANTONGO 2102 con datos 
86 XICOTEPEC TULANC!NGUILLO 153 con datos 
87 XlCOTEPEC VILLA AVILA_CAMACHO ( 9367 con datos 
88 XICOTEPEC CAJON, EL 165 con datos 
90 XICOTEPEC RUE31._EL 10 sin datos 
91 XICOTEPEC LOMA LARGA 45 con datos 
92 XICOTEPEC PALMA, LA 1s con datos 
93 XICOTEPEC SANTA ROSA 117 con datos 
94 XICOTEPEC REFUGIO, EL_(LOS_TAMA 56 con datos 
95 XICOTEPEC SAN_ANTONIO 357 con datos 
96 XICOTEPEC SANTA CRUZ CHICA 204 con datos 
97 XICOTEPEC TEPEYAC. EL 36 con datos 
99 XICOTEPEC ZOCUIT AL,_EL 39 con datos 
100 XICOTEPEC EJIDO_OE_NACTANCA 338 con datos 
101 XICOTEPEC EJlDO_DE_RANCHO_NUEVO 494 con datos 
102 XICOTEPEC CERRO_DE_LOS_LIMONES 46 con datos 
103 XICOTEPEC PIOALES, LOS_(AGUA_DU 89 con datos 
104 XICOTEPEC PORVENIR EJIDO, EL 

' !"!'\';~*':,, CON ' ·,•.; 
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LISTADO DE LOCALIDADES 

105 XICOTEPEC GARCITA._LA 66 con datos 
106 XICOTEPEC HERRADURA. LA 145 con datos 
107 XICOTEPEC NACTANCA CHICA_(LA_co 71 con datas 
108 XICOTEPEC POCITOS._LOS 26 con datos 
109 XICOTEPEC FINCA_PUEOLA_(CASA_OL 153 con datos 
110 X1COTEPEC SAUCF CHICO. EL 61 con datos 
111 XICOlEPEC ROCA._LA 13 con datos 
112 XICOTEPEC [SPEíMNZA. LA 6 sin datos 
113 XICOTEPEC BUENAVISTA .,6 con datos 

>----~---<--------~ 
s;~ucE_GRMJO[_ fl 114 XICOTF•'LC 4U con datos 

115 XICOff Pl:C AGLJILA.<;, LAS 40 con datos 

~ X!COll Pi:C 

111 XICOTf:l'f_C 

JO con d<itos 
Q/ con d<Jtos 

133 XICOTEF-'EC QUINT1\ l ILIA 9 con d<Jtos 
~ )'\CQT[P[C SNJ_Jo::..c. (t'..L cr:w:;:1ro) 

. .._,-37--- /ICOlU'LC Tl.1'\Xf-'MJALA_JIAS_.TRANC 

:'rJ con d<Jtos 
:'8 con d<Jtos 

Gn- X:c.01 fí'LC =º-''=-LfccO::c·~[=--L~_(l='-'--"c,Ec_c"-''A..c'---+----=i--------< 
"'"-;:¡o- ):ICú1iW:-- 1/il l•'\ _Dl _ lAS_f-tO•..¡FS 

141 con d:Jtos 
datos •1J1 con 

~rn con datos ~1~·'~,--+'-'_c_o_r_E_P_1._c ____ ~~-"-f~"-º~v"o_cs~.-~_L~O~'"'------t-----"'~=c.-,=.='-"""---l 
142 XIC01 f P[C CH~\Mlh\L._l:L datos 9 Sin 

~~ XiCO 1 U,b": LOMAS V[HOU"; 4~9 con datos 
14-1 X1COílP[C MIHAOOf~. __ EL <J1 con datos 
145 )t,ICOIEP[C S,\f'líA CATARINA 1!:> con d.Jtos 
14G XICOTEPlC CEHHO_DEL_ll.l'LYAC B7 con d¡]tOS 
147 XlC01 [PEC CHICOPANAL 12 con datos 

90 con datos 149 XICOTEPfC L•\7ARO CAR_D,_E-t-lA,-:S----t------'+-~-,=-"---; 

~~!.2_ XICOli~PLC 
151 X1COTE.P[C 

~-~ XlCOIH'FC 

153 XICO f[PEC 

154 XICO"fEPCC 

157 XICOTEPEC 

159 XICOít:PEC 

162 ZIHUATEUTLA 

165 ZIHUA TEUTLA 

166 ZIHUATEUTLA 

167 ZIHUATEUTLA 

174 ZIHUATEUTLA 

175 ZIHUATEUTLA 

176 ZIHUATEUTLA 

L1NUA_VISfA 

MOHEI OS 

MURALLA._LA. 

PENSAMIENTO MEXICANO 

SAN_ANTONIO 

TR.1\NCA_OE_Fl[RRO 

CUETLJ\UNGO 

CACAt iUA T L.AN 

CUAUNEPIXCA (lA_CUMOR 

ERNESTO_HERNANDEZ_(fl 

LAGUNA. LA 

TENANGUITO 

UNION,_LA 

CERRO_AZUL 

33 con datos 
152 con datos 

7 sin datos 
56 con datos 

5 sin datos 
102 con datos 

19 sm datos 
251 con datos 
627 con datos 
395 con datos 
229 con datos 
709 con datos 

1290 con datos 
56 con datos 

ANEX02 

' ~, 

t5 
:z. a:: 
Cl L> e::> 
~ 

~i::::::l 
g]~ 
E-• _::i :;;;¿ 

¡:::.:..... 

2 



LISTADO DE LOCALIDADES ANEX02 

177 ZIHUATEUTLA CHIQUITA. LA 17 sin datos 

178 ZIHUATEUTLA FINCA CRE-LEG 52 con datos 

179 ZIHUATEUTLA RANCHO LA ESPERANZA 2 sin datos 

180 ZIHUATEUTLA FINCA_FILADELFIA 6 sin datos 

181 ZIHUAlEUlLA FLORIDA. LA 163 con datos 

182 LIHUATFUTLA FINCA GH.MJO_Dr ORO 41 con datos 
183 ZIHUAlFUTLA l 111ERTAD. LA 10 sin datos 

1M ZIHUATEUTLA LOMA BONITA 301 con datos 

185 lllHJATEUTLA r-lNC/, LOMA BON!lA ~B sin datos 

186 ZlliUAl[UTLA flNC~\ LA~; M/<.RGAh:llAC:.. 37 Sin déltOS 

187 /.!ltU1\H-llflA CAf.l.t.~¡tJ HINC":·• n "'4ATA 1G sin d¡itos >-----·-------· ___ , _____ __,_~----· 
188 ZIHUAllUrLA f ltJCA tH_ll_·v_A ______ --1------'5t-s_1n_d.:_<~1t,_o_s __ , 

e.-1_!3_9 _ _,.'_IHUAT[UTLA (J.l(J [)! /\_cC.:_·'.:_ll_''-----+------'''o.¡Jf"S-'lnc..;d"'a"'t"'o"'s--l 
f-'1~9"'1~-1-:¿-:11_1t_1A_r_f_u-:r_r_:, ____ í'tAti:-r 1

,\ ~------------+-----"-'1-c_o_n_..,.d...,a_to_s_-i 
1Q2 l'll1UAILUIL1\ hAt.:CHl! 1 l f'r:1F 1/U-JIH i:• sin datos 
~ .:·1Hl 11\l[U!t,.\ !"ltJ(" 11\ f'UU't/1 J:' con dl.ltOs 

··--- --- --------- --·----li------+------1 

1-~,.o;c,~~-1~:::~~~:~~~~~ ~-~~~~~t1\~i~i;:;_•·~~1-~·,·t~--"-·--~-~----t------'-~-'.,r~-~~n-d"',~"'!~~o-ss_-l 
.... ·---~·------ -------------+------1-------1 

197 ZIHUATlUTLA _:;_''-"~-.'-"-"-º~'-"_'.; _______ t------'ºc,'.'t _s1_n~d~a.,.to_s __ -l 
198 ZIHUAT!~UTLA ~~MJT·\ LU/ 7 sin datos 

~~1~¡¡~9===~lc¿c-1H11.-\T[UTU\ ¡-¡f"JCA_~;AtJt,.\ ~.10tJ\CA G Sin datos 
201 L-IHUl\TEU1LA f 1nc,, ílUf.( rn r.'.,\YO 7 sin dl.ltos 

-=-=~=--- ~--------'-·---- ---'----t------'-F-'-==---1 
20~ Zll IUA 1 E:.Ul LA ! lt~Ct,_.t ,\ _PHO\·l['f-:-H.::11, 
-~- L:u1u1,rLUTL/, rir,ic,, l.1\~; CH .. ·CH1r11s -·-•------1-~-----1 

2l sin d<JtOS 
;i:i con d;]tOS 

:u11 ?IHUA 1 [UTl.1\ r..~IL.-\c,fZf 1--!L ______ -·--·---~· 
------- -----.....: ______ -------~----- -------·+-------< 

205 .:1t1U.-\TEUTl1\ f-ltlCA !A lHlrM1M1 
---~-- ----------~t--'=~--1 
r-1nc,; F t vq:.1c:•rr ,·'.lttU,\f[lJ rt ,.\ 

1r con datos 
6~ Sin datos 

6 sin datos ------ --·-------··------.-------1 
e sin d.:itos 

:i:• sin datos 
82 Sin datos 
25 Sin datos 

211 /IHUATEUíU', fll'JCAIUS.lU!\f'.\tlE~""; 47 sin datos 
31 sin datos 

7 sin datos 
212 :'11 \U,\l[U TLA c:.Ur\01\t.Urf: LA 

~2-1-3--~.-él·tl--U-A-TE_U_T_l-.A--->-,-,A-,-~!-A-.ü-L._LC-~-U-RD_L_S~ ------'--t-~-=~---l 

3 sin datos 
30 sin datos 
17 Sin datos 

.. _2_1_'1_-l,_,_11_1u_•A_1_c_u_r_L,_\ __ +'-1_r J_C_A. EL_ HlNCONC \TO 

:'.15 ZlHUAT[UTU, ~~At~\O fl)MAS 
"'2.!Q__~~Al[UT~--=~-.-A-t:·-A-íll--1--~------f'----_;;ccF'-'-=='---l 

B Sin datos ~; ~ ~ ~:~:~~ :~~~ ~ ~~l:~:~~:L~~ -GRANDE ~"-L--+------86-"t~c-'o""n-=dc.o.accto=.s_-1 
··--->-------- ------------·¡-----~r--'-;-c---i 
~ /ltHJATEUlLA 1 INCA __ LL_CAf-\MLl'J 34 con datos 
~-º---- ~~~.!_u_1,_r_rL_J~_u_\ ___ ~~-~--•_1M_<_•r.::::_«_. __ --·---"-',_c_o_n_d_a_to_s _ __, 

_::? 1 __ ltH' JAl!-UTlA .~_. . .,''.;.:-':-'-·, -:'',..·º,"·-''-"-'º·--:=.,,--lf-----'-ºt-s_1_n_d;::a=.t,_o~s __ , 
_,_~:¿______ - . -~~ltJ,", 1 LLJ íl A AMIGO~. _LOS (l/._ ~-'º~'-"-"--1------'3+"51c..n:..::dc=a;;;too.:s:___._, 
.:.:: 2::.: .: 'I HJI\ rr u ILA BF NI r1c1c,-=---i_,_.L_1_,, __ s_· ,_,_F<_r<_A_-+ _____ ,_7+-Si~n~d,ca.,.to_s;__-l 

3;~ ~:;;~'-':~-c.~~.c~~~~~-:;;;~;"------_ --+-:c..:-~_..:-:'-~--~,',-,_;-:-,=--;c.'-·:C'L-A::~:;::::::::~:::::::::60:g:-='°",_i"'~:_d"°d_,a"°a~:~:=~:::~ 
~- •'1Hl 1¡,TFU T LA :::E.,J_l_l':-:º=--=-n:-~ ~.,.'A_N_G:-U:-l_T._o ___ +-----'"'"+c=.occnc-dcc"cct=º=s--l 

227 ZntUATEU tlA f INCA __ CUAUNEPIXCA 12 sin datos 
228 ZIHUATEUllA FINCA __ [l _ADUELO 2 Sin datos 
229 Zll tUA"T EUl LA FINCA_CONCEPCION 33 con datos 
230 Zll-tUATEUTLA FLOR[ST A, LA 21 con datos 
231 ZIHUATEUTLA FINCA_PIA 12 sin datos 
232 ZIHUATEU T LA FINCA SUSV 69 con datos 3 



LISTADO DE LOCALIDADES ANEX02 

235 ZIHUATEUTLA RANCHO_EL_CHALAHUITE 2 sin datos 
238 ZIHUATEUTLA FINCA_LA_SELVA 40 con datos 
239 ZIHUATEUTLA DORADO. EL 40 con datos 
240 ZIHUATEUTLA ALEJANDRO ROJAS_MARTI 5 sin datos 
241 ZIHUATEUTL.A LOMA_LARGA 7 sin datos 
242 ZIHUATEUTLA MARGARITAS. LAS 4 sin datos 
243 ZIHUATEUTLA NOCHE BUENA 16 sin datos 
244 ZIHUATEUTLA PLANTEL, EL 67 sin datos 
245 ZIHUATEUTLA RECUERDO. EL 20 sin datos 
246 ZIHUATEUTLA SACRIFICIO. EL 1e sin datos 
247 ZIHUATEUTLA SANTA ELENA 11 sin datos 
248 ZIHUATEUTLA SANTA MARIA 23 sin datos 
249 ZIHUATEUTL.A SAN NIGOLAS 15 con datos 
250 ZIHUATEUTLA SAN PATRICIO 1 sin datos 
251 ZIHUATEUTLA SAN RAFAEL 2 sin datos 
252 ZIHUATEUTLA TECUANTLA 9 sin datos 
253 ZIHUATEU TLA TRANCA OE_FtERRO -LA 229 con datos 
254 ZIHUATEUTLA UXMAYA 14 sin datos 
255 ZIHUATEUTLA VIRGEN. LA 47 con datos 
256 ZlHUATEUTL.A HERRAOURA,_LA .6 sin datos 
257 ZIHUAH:UTLA ENCINAL, EL 4 sin datos 
258 ZIHUATEUTLA MANANTIAL,_ EL 14 sin datos 
259 ZIHUATEUTLA RINCON,_EL 24 sin datos 
260 ZIHUATEUTLA SAN ANDRES 56 con datos 
262 ZIHUATEUTLA ROSARIO,_EL_(ANAYAL) 120 con datos 
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ANEXO 2 

e Localidades con dato 

A Localidades sin_dat 

N Limite_de_Area 

Ncarretera_Federal 
México_Poza_Ric .. 

/ './ División_Munlcipal 

/\/' Terraceria 

130000 o 130000 
M 

Kilómetros 
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