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INTRODUCCIÓN 

Aunque baslanle se ha escrilo ya, sobre Desarrollo Sustenlable, he considerado lrascendenlal 

retomar el tema por tratarse no solo de la visión teórico-ambiental que se profesa hoy en dia, sino 

por que es precisamenle en este enfoque de Sustentabilidad, en el cual están inmersas comunidades 

que han venido trabajando en armenia con el medio ambienle, mucho tiempo anles de que el 

Desarrollo Sustentable se conformara como concepto universal. 

Así, pues, oriento la Sustentabilidad en un contexto más apegado a la realidad, dejando alrás 

discusiones de carácler conceptual y descriptivas, no sin anles, relomar algunas de ellas, para 

enlender su importancia en la conjugación comunidad-medio ambienle. 

Para lograr lo anlerior, después de adenlrarme en el concepto de desarrollo sustenlable, de sus 

anlecedenles y sus implicaciones en aspectos sociales, económicos, entre olros, alribuyo a la 

agricullura orgánica el medio para alcanzar el equilibrio en la naturaleza, esto, medianle el 

reordenamiento de las actividades encaminadas a la explolación racional de recursos nalurales. 

Obvio es que la explolación racional tiene sus antecedentes en el impacto negalivo que los sistemas 

convencionales han causado a los ecosistemas, y por ende en el desempleo y emigración de la 

población del medio rural hacia las grandes ciudades o al exlranjero. 

De acuerdo a lo que se ha mencionado, considero que parte de la importancia del desarrollo 

Sustentable, y de la misma agricultura orgánica radica en la rentabilidad de las actividades primarias, 

actividad (que para nuestro caso es el de café orgánico) en la que se demuestra que con la 

adopción, del sistema orgánico, no solo se pretende demoslrar su viabilidad sino que al reconocer el 

factor tiempo, este sislema agrícola garantiza una estabilidad tanto económica y social; lo anterior se 

logra gracias a la ulilización de indicadores financieros (VAN y TIR) que nos permiten realizar una 

evaluación económica-financiera que reconoce la factibilidad de la explolación de café orgánico en 

zonas tropicales del estado de Oaxaca. 



Por otro lado, si decimos que el café orgánico es factible, es por que el grano cuenta con un 

mercado potencial, que a nivel mundial, esta respaldado por una conciencia ecológica, en la que el 

consumo de este tipo de productos, garantiza no solo la conservación del medio ambiente, sino que 

los productos mismos son considerados como uno de los más "sanos", por no contener residuos 

quimicos de ninguna indole que le sea perjudicial al ser humano. Además es importante mencionar 

que gracias a esta conciencia ecológica, los precios que alcanzan esto productos son por encima en 

un 20-30% más que los productos convencionales, pagados al productor, no así para el consumidor 

final, quién paga al menudeo hasta 100 % más de lo que vale un producto no orgánico. 

Para el caso del café, se puede pensar que esto no representa una gran ventaja, pero si se 

considera que el precio pagado es directamente para el productor sin presencia de intermediarios 

privados o federales, esto, representa para el trabajador un ingreso justo por su labor y al mismo 

tiempo la posibilidad de acceder a un desarrollo integral para su familia y sobre todo para la 

comunidad. 

Se asume entonces, que la colectividad de las comunidades, principalmente, en el estado de 

Oaxaca, y representada por el "Tequio" es el medio idóneo para lograr que asociaciones como la 

aquí estudiada (UCIRI) alcancen niveles de organización en una forma eficiente, no solo para la 

producción, sino también para la comercialización, educación, salud, ahorro y el desarrollo de 

diversos proyectos productivos, que han tenido su origen en la producción de café orgánico, y que 

han logrado con el paso del tiempo autonomia comunal, al lograr beneficios sociales y ambientales, 

sin apoyo alguno de entidades federativas, pero reconocidas a nivel nacional e internacional. 



OBJETIVO GENERAL 

EVALUAR LA RENTABILllDAD DEL CAFÉ ORGANICO COMO UN MEDIO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA· 

Aplicar el modelo de sustentabilidad a sistemas de producción agrícolas tradicionales, implica 

diversas consideraciones, entre las que figuran las siguientes: 

<>¿La sustentabilidad en realidad ofrece un desarrollo integral en las comunidades 

que han adoptado el modelo? 

<>¿Se puede considerar al modelo de sustentabilidad, como universal? 

<>¿El modelo de sustentabilidad visto desde un punto de vista empresarial es 

rentable? 

De acuerdo a lo anterior y considerando que para el café orgánico, hay un sobre. precio, y premios a 

la calidad, éstO no podria garantizar la estabilidad de precios ascendentes del producto, por lo que aquí, 

cabe preguntarse ¿entonces por qué, se continúa con este tipo de agricultura? 

Los preci()S por.otro lado no pueden ser estables, ya que estos, varlan de acuerdo a factores que 

. rodean al mercado del café, entre los que destacan: 

<> Los· precios internacionales. 

<> Los factores climáticos. 

<> La producción de otros países. 

Por otra parte sí se considera la sustentabilidad como finalidad dentro de una comunidad agrícola, 

en donde, la· principal actividad es el cultivo de café orgánico, cabe cuestionarse si dicho modelo es 

económicamente efectivo y viable durante el largo plazo. 



Finalmente, si es verdad que poco se sabe sobre el comportamiento de la economía del café en el 

futuro, igualmente se sabe muy poco qué es lo que ha pasado con el cultivo de café desde su 

establecimiento, ya que en buena parte el análisis de rentabilidad, solo se realiza para un solo ciclo 

agrícola, asl mismo, no se tienen caracterizados sus elementos económico-administrativos que permiten 

en un determinado momento su evaluación y análisis económico, para así, saber si la agricultura 

sustentable va más allá de la conciencia ecológica-cultural, que arraiga a productores y a sus familias a 

su entorno y a la diversidad natural, o si solo es una forma de tener ocupados a productores en un 

medio donde la justicia y la igualdad social escasamente existen. 
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PRESENTACION 

Las políticas de conservación en México se han transformado en los últimos años; se ha superado la 

visión contemplativa y naturalista de los primeros conceptos conservacionistas para incorporar funciones 

de carácter social cada vez más amplías, SEMARNAP ( 1998) 

H~sta ahora, la productividad agrícola se ha orientado hacia la maximización de los indices de 

producción, sin analizar sus costos económicos, y socio-ambientales reales. Esto lleva· a definir la 

sustentabilidad del desarrollo agrícola, no solo a través del mantenimiento de los flujos de materia, 

energía e información, sino de una productividad ambientalmente sostenida, cuya racionalidad se define a 

través de prácticas culturales en el uso de los recursos. LEFF (1993) 

En este marco se inscribe la agricultura orgánica, que plantea el manejo de agro ecosistemas acordes 

con la condición económica y social del productor. Esta lógica guarda estrecha relación con el manejo 

armónico de la tierra que los pueblos indios han planteado desde tiempos antiguos. TORRES ( 1996) 

La sustentabilidad por lo tanto entraña el reconocimiento de que los ecosistemas tienen una 

capacidad de carga y no se pueden sobre explotar más allá de ciertos límites sin consecuencias 

irreversibles. Las tecnologías usadas deben por lo tanto aprovechar el flujo de energía y optimizar el uso 

de materiales sin deteriorar los ecosistemas naturales. TORRES ( 1996) 

La importancia de encontrar alternativas tecnológicas que permitan la conservación y uso racional de 

los recursos naturales del país, se ha acentuado al Incrementarse el deterioro ecológico, que pone en 

peligro la propia base material para el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

ZIZUMBO Y COLUNGA ( 1993) 

En MOGUEL (1996), se menciona que en México el 40 % de la superficie corresponde a áreas con 

selvas altas y medianas (zona trópico-húmedo), el 23 % con bosques de pino y encino, el 21 % son 

selvas bajas caducifolías y el 15 % son bosques mesófilos de montaña. 
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Dentro de esta biodiversidad se puede producir café de excelente calidad, ya que su topografia, 

altura, climas y suelos, permiten cultivar y producir variedades clasificadas de entre las mejores del 

mundo. 

A este respecto, México es el primer productor mundial de café orgánico. 

Es importante recalcar que el consumo de productos orgánicos (dirigido a un mercado exigente) sólo 

es consumido mayoritariamente por aquellos paises p;eocúpados por la . conservación del medio 

ambiente. 

Sin embargo, el principal problema del café convencional mexicano son los castigos al precio del 

aromático el cual pasó de 8 dólares hasta 30 o más, es decir, si el precio está en 118 dólares las 1 00 

libras en la bolsa, al aromático mexicano se le restan entre 30 y 40 dólares, por lo que termina 

cotizándose entre los 78 y 88 dólares, éstas diferencias de precios se aplican por que en el mercado 

internacional se considera que el café arábiga mexicano es de menor calidad que el colombiano. 

ENCINO, (2000) 

Lo anterior repercute en el sector social ya que de seguir las condiciones actuales se provocarla un 

fuerte impacto en el empleo y en las divisas que capta México, pues de esta actividad dependen cerca de 

280 000 productores mexicanos,• obligando a los cafeticultores a alejarse de la actividad productiva 

ocasionándose asi una posible inestabilidad social. 

A pesar de los problemas, el comportamiento de exportación del café orgánico, representa un 

crecimiento del 354 % en 5 años,z lo que significa que el mercado de este producto tiene una atractiva 

ventaja comparativa respecto a los otros tipos de café. 

' Ver Enciso A. • Agudiza la crisis de la caficultura el castigo a los precios internacionales". En: la jornada del 31 de marzo de 
2000 pp 56 

' Ver datos oficiales del CONSEJO MEXICANO DE CAFÉ, 2000 en: httpV/sagar.gob.mx. 
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1 DESARROLLO SUSTENTABLE·. 

Hablar sobre el desarrollo susteniable _aplicado en la agricultura, tiene su fundamentación en el 

grave deterioro que el hombre ha realizado sobre el medio ambiente, pero, no solo se trata de tener una 

visión de la conservación del entorno ecológico, sino, que es precisamente este enfoque, el que ofrece a 

las diversas comunidades la forma de aprovechar los recursos naturales con un modelo de optimización, 

mediante la conjunción del conocimiento tradicional y la explotación racional para lograr no solo un 

crecimiento, sino un desarrollo económico real, que permita a las comunidades agricolas ser 

autosuficientes en materia de insumos, producción, comercialización y organización, para así, alcanzar 

niveles de vida dignos sin poner en riesgo sus fuentes de trabajo, por deterioro y contaminación del 

ambiente. 

Por otro lado para poder entender el significado e importancia del concepto y su relación con 

aspectos sociales, culturales y políticos del desarrollo sustentable tenemos que incluir, los antecedentes 

del Desarrollo Sustentable, Jos cuales nos servirán en la comprensión de la agricultura orgánica. 

1.1 CONCEPTO 

La definición del desarrollo sustentable fué dada a conocer en el documento denominado Nuestro 

Futuro Común, como aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades3. 

La Red Jnteramericana de Agricultura y Democracia afirma que "el desarrollo sustentable no solo debe 

satisfacer las necesidades fundamentales de las generaciones presentes, sino que debe ser capaz de 

crear las condiciones para la satisfacción de las necesidades fundamentales de las generaciones futuras • 

GONZALEZ, L. (1995) 

' Consultar a CARABIAS, L J. ( t 995). Desarrollo sustentable, única opción para la conSC1Vación. En : Agroccologla y Desarrollo 
Sustentable. 2" Seminario Internacional de Agroecologia. México. 
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CARABIAS (1995) Propone que un primer paso para alcanzar el desarrollo sustentable, es dar el valor 

apropiado a los efectos ambientales negativos y sugiere que para lograr la sustentabilidad en las 

actividades productivas, no se deben rebasar los umbrales que permitan que el ambiente en general 

mantenga a largo plazo su capacidad de sostener la vida de las generaciones futuras. 

MENESES, F. (1995). Destaca la pobreza como el principal reto a vencer partiendo de la premisa de 

que el modelo convencional aplicado a la agricultura se subordinó a la lógica del modelo económico de 

expansión capitalista, dejando un rastro de exclusión social y destrucción ambiental. Este mismo autor 

menciona que el modelo agricola por construir, esta basado en la unidad familiar de producción y 

libremente organizados para producir, transformar y comercializar sus productos. 

LARREA ( 1995). Considera que la sustentabilidad se basa en la conservación de los recursos 

naturales y su relación con la seguridad alimentaria, la dignificación de la vida, la diversidad cultural, el 

respeto a los derechos humanos, la profundización de las relaciones democráticas y la participación de 

las organizaciones campesinas e indigenas, como autores del desarrollo social 

De acuerdo con la SEMARNAP (1998). y tomando en cuenta que el concepto de sustentabilidad se 

encuentra aún en discusión, en términos prácticos y sintéticos, se considera que el desarrollo sustentable 

es función de: 

O El crecimiento económico, 

O La equidad social 

o La conservación y protección ambiental. 

4 



Los tres elementos suponen un trabájo orientado por 3 vectores: 

· 1) la definición progresiva de las necesidades y posibilidades del crecimiento económico, 2) la 

consideración permanente del efecto que sobre los recursos naturales y el medio ambiente tiene dicho 

crecimiento, y 3) un nivel de acuerdo creciente entre los agentes involucrados sobre la orientación que 

debe tener el desarrollo. De esta forma, el desarrollo sustentable aspira a que los pasos consecutivos 

que definen las características del crecimiento económico incorporen simultáneamente los elementos 

ambientales, los consensos alcanzados entre los agentes participantes, asi como las políticas especificas 

de combate a la pobreza y a la desigualdad social. 

Según BETINA (1994). La sustentabilidad es la capacidad de un sistema de mantener constante su 

estado en el tiempo, se debe basar en una concepción que tienda a neutralizar o minimizar los efectos 

de las perturbaciones ocasionadas por el hombre y entre sus componentes debe incluir: 

G Una dependencia baja de insumos externos o introducidos. 

G El uso de recursos locales y renovables. 

G Impacto benéficos sobre el medio ambiente. 

G El mantenimiento de la capacidad productiva a través del largo plazo. 

G Diversidad biológica y cultural. 

G Conocimientos del entorno y la cultura de las comunidades. 

De esta forma, el desarrollo sustentable aspira a que las características del crecimiento económico 

incorporen simultáneamente los elementos ambientales. 

Inducir el factor de sustentabilldad busca ejecutar acciones que permitan lograr un "crecimiento 

económico sostenido, contrarrestar la pobreza en que se encuentra gran parte de la población y evitar 

que continúe el deterioro de la base natural del desarrollo ya que los ecosistemas tienen una 

capacidad de carga y no se pueden sobre- explotar más allá de ciertos limites sin consecuencias 

Irreversibles". TORRES (1996) 
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MASERA, ASTIER y LÓPEZ ( 1999). Consideran el Desarrollo sustentable como el proceso mediante el 

cual se cubrirían de manera permanente las necesidades materiales y espirituales de todos los habitantes 

del planeta, sin deterioro" o incluso mejora de las condicione socioambientales que les dan sustento, 

pudiéndose considerar como un proceso de cambio dirigido, donde las metas como el camino son 

importantes. 

En dichos autores consideran los siguientes objetivos para el desarrollo sustentable: 

O Asegurar la satisfacción de las necesidades humanas esenciales, comenzando por las necesi -

sidades de los mas pobres. 

o Promover la diversidad cultural y el pluralismo. 

O Reducir las desigualdades entre individuos / regiones / naciones. 

o Conservar y aumentar la base de recursos existentes. 

O Aumentar las posibilidades de adaptación a las perturbaciones naturales y antropogénicas. 

o Desarrollar tecnologías eficientes y de bajo consumo de recursos, adaptadas a las circuns

tancias socio ecológicas locales y que no signifiquen riesgos importantes para las generado -

nes presentes y futuras. 

O Generar estructuras productivas, de distribución y consumo que brinden los servicios y bienes 

necesarios, propicien el empleo total y el trabajo con sentido, con la finalidad de mejorar las 

capacidades del desarrollo de los seres humanos. 

Consideremos ahora, y de acuerdo a lo que aqui se ha mencionado, que en términos generales, la 

caracterización y tipificación de los actores sociales en el Desarrollo Sustentable, será aquel en donde las 

comunidades tendrán autonomía en los procesos internos del sistema (flujos dinámicos•) para lograr asi 

un crecimiento y desarrollo económico constante, el cual, permitirá un sinergismo entre dichas 

comunidades y el medio ambiente para la perfección de sus actividades y su modo de vida. s 

• Considerese flujos dinámicos a aquellos que caracterizan a las entradas de materia prima, insumos, mano de obra; procesos 
productivos, manejo de plantaáones y flora endémica, así como a los remanentes (desechos del manejo de las plantaáones) 
reutilizados, para minimizar el riesgo de deterioro ambiental. 
• Entiendase el modo de vida como la transformaáón cultural de los productores hacia el medio ambiente y su conservaáón. 
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1.2 ANTECEDENTES 

La comprensión actual de la crisis ambiental responde a la propia evolución del debate internacional. 

En la Conferencia de Estocolmo en 1972, el énfasis, estaba puesto en los aspectos técnicos de la 

contaminación provocada por la industriaíización, el crecimiento poblacional y la urbanización, todo lo cual 

imprimia un carácter nítidamente primer mundista a la reunión. GUIMARAES ( 1994) 

La percepción dominante en las etapas previas y durante la Conferencia de Rio fue la de que los 

problemas del medio ambiente ya no pueden ser disociados de los problemas del desarrollo. 

GUIMARAES (1994) 

Durante las décadas de 1970 y 1980 empezó a quedar cada vez más claro que los recursos 

naturales estaban dilapidándose en nombre del "desarrollo". Se estaban produciendo cambios 

imprevistos en la atmósfera, los suelos, las aguas, entre las plantas y los animales, y en las relaciones 

entre todos ellos. F~e necesaño reconocer que la velo¿ldad del cambio era tal que superaba la capacidad 

científica e institucional para invertir el sentido de sus causas y efectos. Encarta® (1999). 

A finales de 1983, el secretario general de las Naciones Unidas le pidió a la primera ministra de 

Noruega, Gro Harlem Brundtland, que creará una comisión independiente para examinar estos problemas 

que sugiriera mecanismos para que la creciente población del planeta pudiera hacer frente a sus 

necesidades básicas. El grupo de ministros, científicos, diplomáticos y legisladores celebró audiencias 

públicas en cinco continentes durante casi tres años. La pñncipal tarea de la llamada Comisión Brundtland 

era generar una agenda para el cambio global. Su mandato especificaba tres objetivos: 

<> Reexaminar cuestiones críticas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo, y formular 

propuestas realistas para hacerles frente; 

<> Proponer nuevas fórmulas de cooperación internacional en estos temas capaces de orientar la politlca 

y los acontecimientos hacia la realización de cambios necesarios; y 

G Aumentar los niveles de conciencia y compromiso de los Individuos, las organizaciones de voluntarios, 

las empresas, las instituciones y los gobiernos. 
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El informe fue presentado arÍte la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el otoño de 1987. 

Encarta® (1999) 

La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por la Primera Ministra de 

· Noruega, Gro Brundtland, y cuyo informe fue publicado en 1987, grafica muy bien la nueva perspectiva. 

Haciendo eco a lo que fué en su tiempo una postura claramente identificada con los intereses de los 

paises subdesarrollados del Sur, la Comisión se centró en los estilos de desarrollo y sus repercusiones 

para el funcionamiento de los sistemas naturales, subrayando que los problemas del medio ambiente, y 

por ende las posibilidades de que se materialice un estilo de desarrollo sustentable, se encuentran 

directamente relacionados con los problemas de la pobreza, de la satisfacción de las necesidades básicas 

de aíimentación, salud y vivienda, de una nueva matriz energética que privilegie las fuentes renovables, y 

del proceso de innovación tecnológica. GUIMARAES ( 1994) 

En respuesta a una solicitud de la Comisión Brundtland se creó en octubre de 1989 la Comisión 

Latinoamericana de Desarrollo y Medio Ambiente, cuyo informe, dado a conocer a fines de 1990, hizo 

hincapié en los vinculos entre riqueza, pobreza, población y medio ambiente. 

Por último, el documento preparado por la CEPAL para la Reunión Regional sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, llevada a cabo en 1991 en México y previa para la Conferencia de Rio, siguió también la 

misma huella de sus precursores, enfatizando la necesidad de armonizar los desafios de tornar las 

economias latinoamericanas más competitivas, promover mayor equidad social y permitir la preservación 

de la calidad ambiental y del patrimonio natural de la región. GUIMARAES (1994) 

Tras la Comisión, el siguiente acontecimiento internacional significativo fue la Cumbre sobre la Tierra, 

celebrada en junio de 1992 en Río de Janeiro. Denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, en ella estuvieron representados 178 gobiernos, incluidos 120 Jefes de 

Estado, Se trataba de encontrar modos de traducir las buenas intenciones en medidas concretas y de que 

los gobiernos firmaran acuerdos específicos para hacer frente a los grandes problemas ambientales y de 

desarrollo. 
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Los resultados de la Cumbre incluyen convenciones globales sobre la biodiversidad y el clima, una 

Constitución de la Tierra de principios básicos, y un programa de acción, llamado Agenda 21,6 que 

establece el compromiso de las naciones para llevar a cabo estrategias que permitan a la humanidad 

acceder a grados de bienestar y de justicia en armenia con la naturaleza. CARABIAS, J. ( 1995). 

Para caracterizar, la propuesta de desarrollo sustentable como una respuesta alternativa a la crisis 

del estilo actual habría que partir por la comprensión adecuada del proceso social que la ha detonado; y 

las posibles soluciones vía desarrollo sustentable se las habrá que buscar en el propio sistema social, y 

no sobre la base de alguna magia tecnológica. GUIMARAES ( 1994) 

1.3 IMPLICACIONES SOCIALES, CULTURALES, POLITICAS Y ECONÓMICAS DEL DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

Influencia en el sector Social 

Desde el punto de vista social, las unidades familiares obtienen una variedad de productos que cubren 

un amplio rango de sus necesidades de consumo, conformando su patrón básico de alimentación 

famílíar.7 

La sustentabilidad social del desarrollo tiene por objeto el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

La sustentabilidad social del desarrollo impone el diseño de políticas tributarias que promuevan la 

redistribución de recursos nacionales desde el centro hacía la periferia. Resulta dificil concebir una politica 

económica equitativa que no conlleve una descentralización creciente en la asignación de recursos 

públicos, asl como la desconcentración industrial que permita, además, detener el proceso de 

metropolizaclón GUIMARAES ( 1994) 

6 Encarta® (1999). 
7 Ver trabajo realizado por ZIZUMBO Y COLUNGA (1993).En : Cultura y .Manejo Sustentable Oc Los Recursos Naturales. Ed. 
Pomla. Pp. 160· 190. México. 
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VANDERHOFF (1995). Menciona que se debe partir de la inversión en el ambiente global para 

prevenir y atenuar la estratificación interna. En donde quien invierta más en el ambiente recibirá mayor 

remuneración por su producto atenuando la estratificación interna por la cantidad de trabajo hecha en el 

ambiente. 

Al fomentar una relación armónica entre la dirección y la base de una organización se logra 

democratizar la selección de puestos directivos, asl como el turnar los mismos y trabajos pocos deseados 

que se compensan por su carácter de alta responsabilidad, manual, directiva y/o desagradables. 

Desarrollar programas de capacitación político-organizativos tienen como fin el de crear mecanismos 

para que los productores puedan eficazmente controlar la toma de decisiones y asi impedir actos de 

corrupción, tanto financieras, ecológicas y políticas. 

Influencia Cultural. 

Sustentabílidad Cultural .Esto es, que en un proceso de modernización se debiera tener ralees 

endógenas, buscando el cambio dentro de la continuidad cultural. GUIMARAES 1994(Guadarrama y 

Hemández, 1982) citado por ZIZUMBO Y COLUNGA.(1993). Consideran que desde el punto de vista 

cultural, estamos ante un campesino con un acervo cultural agrícola de miles de años, basado en la 

producción y el consumo de diversos productos y creador de los centros más importantes de agricultura y 

diversidad de plantas cultivadas del mundo, ha incorporado técnicas, implementos y plantas a sus 

sistemas productivos a través de pasos propios de adaptación, mediante el proceso empírico de prueba y 

error, 

Influencia de lo politice 

La sustentabilidad política del desarrollo se encuentra estrechamente vinculada al proceso de 

construcción de la ciudadanía, y busca garantizar la ·incorporación plena de las personas al proceso de 

desarrollo. Esta se resume, a nivel micro, a la democratización de la sociedad, y a nivel macro, a la 

democratización del Estado. 
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El primer objetivo supone el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias, la 

redistribución de los recursos y de la información hacia los sectores subordinados, el incremento de la 

capacidad de análisis de sus organizaciones, y la capacitación para la toma de decisiones; mientras el 

segundo se logra a través de la apertura del aparato estatal al control ciudadano, la reactualización de 

los partidos politicos y de los procesos electorales, y por la incorporación del concepto de 

responsabilidad política en la actividad pública. Ambos procesos constituyen desafios netamente politicos, 

los cuales sólo podrán ser enfrentados a través de la construcción de alianzas entre diferentes grupos 

sociales, de modo de proveer la base de sustentación y de consenso para el cambio de estilo. 

GUIMARAES (1994) 

VANDERHOFF (1995). Menciona que fomentar la organización interna afianza la capacidad de 

convocatoria interna para realizar movilizaciones sociales políticas para crear mecanismos de defensa del 

medio ambiente. 

Al socializar estatutos, objetivos y reglamentos Internos se garantiza la toma de ded.slories' efe manera . 

transparente y democrática en la base y no en la cúpula. Asl como la redÚcció~-,del e~~~éi'o entr~ ambos 

promoverán el establecimiento publico de criterios y de toma de declslone5 'para los di~~ctivos. · 
.,._ '.,,, 
·:,,:_:_:·. 

T radiciories culturales ancestrales (p.Ej. Los consejos de . ancianos) pueden Incorporarse a 

mecanismos de superación de conflictos para ser resueltos a través del diálogo franco y no de la 

represión. 

Fomentar los Intercambios con organizaciones similares y propiciar procesos de aprendizaje, servirá 

para soclalizar los conocimientos, tecnologlas y experiencias. 
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Relacionado con lo Económiéo 

Desde el punto de vista económico estamos ante unidades productivas descapitalizadas y enfrentadas 

a procesos de empobrecimiento constante, por lo que el campesino valora propuestas tecnológicas y 

rechaza las que no tengan márgenes de beneficio a corto plazo ya que se encuentran subsistiendo 

prácticamente al dia.s 

VANDERHOFF ( 1995).menciona que el avance económico para proporcionar a los miembros un 

ingreso decoroso que cubra sus necesidades básicas que como persona, familia y comunidad dignas, 

necesarias humanamente y decorosas vitalmente; se logra considerando los siguientes puntos: 

o Salud 

O Vivienda 

o Alimentación 

O Educación 

o Recreo 

o Empleo 

O Ahorro Interno 

1 Ver trabajo realizado por ZIZUMBO Y COLUNGA (1993).En: Cultura y Manejo Sustentable De Los Recursos 
Naturales. Ed. Porrua. Pp. t 60-190. México. 
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2 AGRICULTURA ORGÁNICA 

Hemos visto hasta ahora como el desarrollo sustentable a lo largo del tiempo y de acuerdo con 

diversos autores tiene diversas connotaciones y significados: sin embargo, no hay que olvidar que aqul la 

sustentabilidad se presenta como un enfoque de carácter de conservación y optimización de los recursos 

para lograr un fin: una calidad de vida, que no se puede tener, sin pensar previamente que al no tener 

los medios que ofrece la naturaleza, no se puede tener nada. 

Lo anterior significa que para que pueda haber una tendencia al desarrollo sustentable, esto se 

puede lograr mediante diversos "medios", que permitan una estabilidad entre naturaleza y productores. 

Estos medios suelen ser los sistemas de producción que logran conjugar la técnica y la filosofia de 

conservación. En la ptal'/Seste enfoque tiene en la agricultura orgánica, a un gran representante, por su 

contexto de conservación del suelo y el no uso de productos químicos, estos principios, la orientan más a 

una perspectiva de conservación un tanto extensiva, que a un sistema intensivo de explotación irracional. 

Considerando lo anterior, y si tomamos en cuenta que la agricultura orgánica y sustentabilidad no son 

sinónimos, si tienen al menos el cuidado del medio ambiente como finalidad. 

2.1 CONCEPTO 

En una forma amplia, y sin profundizar en demasía, retomemos lo que GRAULS Y FLORENCIA (1996) 

consideran como elementos de la agricultura orgánica: "La agricultura orgánica es un sistema de 

producción que se apoya, hasta donde le es posible, en la rotación de cultivos, abonos animales, 

aspectos de control blológico ... restricción de fertilizantes y pesticidas quimicos de síntesis sintético". 

2.2 NORMALIZACIÓN 

En nuestro pais, lo anterior esta reglamentado en la Norma Oficial Mexicana de Agricultura Orgánica. 

NOM-037-FIT0-1995. De la cual se extrae la definición. 
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La norma define como "agricultura orgánica" al sistema de producción agricola orientado a la 

producción de alimento de alta calidad nutritiva en cantldades suficientes que interactúa con los 

sistemas y ciclos naturales en una forma constructiva de forma que promueve vida, mejora y extiende 

ciclos biológicos dentro del sistema agrícola, incluyendo microorganismos, flora del suelo y fauna, planta, 

mantiene y mejora la fertilidad del suelo a largo plazo, promueve el uso sano y apropiado del agua, 

recursos del agua y toda la vida en esta, en el que, el control de malezas, plagas y enfermedades es sin 

el uso de insumos de slntesis químico industrial. 

2.3 AGRICULTURA ORGÁNICA Y TRADICIONAL 

Por otra parte es importante mencionar los elementos que hay entre un producto (en este caso café) 

obtenido en forma tradicional y de forma orgánica; esto, para comprender la fusión de ambas; para lo 

cual, nos apoyaremos en el siguiente cuadro que es obtenido a partir de la NOM concerniente al café 

orgánico y de algunos autores como: MOGUEL Y TOLEDO (1996) Y ESCAMILLA (1993): ver cuadro num.1. 

CUADRO NUM.1 COMPARACION DE PRODUCCIÓN DE FORMA TRADICIONAL Y ORGANICO 

~~~Ca_f_é_p_ro_d_ú_ci_do~en_·-_fu_rm_a~tr_ad_ia_·o_n_a_1~~~~-~--''~~~ea_1_é_p_ro_d_u_ci_do_--_en_·-_1o_rin_-ª_-·_ar_g_án_i_ca_-·~~~---_--_·_-·_-~I 
O Sistema enfocado en la conservación de los estratos 
superiores 
O El cultivo es acompañado de numerosas especies de 
plantas útiles 
O Las especies son de diverso uso: desde comestible, (como 
cacao, naranja, plátano mamey, zapote) hasta maderables 
O Mínima manipulación del enlomo ecológico 
O La estabilidad de los ciclos del agua, no se perturba. 
O Conservación del suelo en laderas 
O Mantenimiento de la biodiversidad 
O Retención de carbono 
O El producto obtenido se comercializa inmediatamente 
después de cosechada 
O No hay certificación 
O Uso de fertilizantes en forma de compostas 

' O Sistema de producción agrícola orientado a la i 

producción de alimento de alta calidad nutritiva 
O Interactúa con los sistemas y ciclos naturales 
O Extiende cidos biológicos dentro del sistema agricola, 
incluyendo microorganismos, flora y fauna, planta y suelo; 
O Mantiene y mejora la fertilidad del suelo a largo plazo; 
O Promueve el uso sano y apropiado del agua, 
O El control de malezas, plaga y enfermedades es sin el 
uso de insumos de síntesis químico industrial 
O El producto obtenido no se pede vender como orgánico 
hasta después de tres años de iniciado el sistema le 
producción orgánica 
O Se requiere de certificación semestral, por ciclo o anual 
de organismos internacionales 

, O Se utiliza de un 20-30 % más de mano de obra : 
Utilización de subproductos para la realización de 
compostas 

Fuente: NOM-037-FIT0-1995, MOGUEL Y TOLEDO (1996) Y ESCAMIL!A (1993) 
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De acuerdo a lo anterior cabe hacer la siguiente anotación; para ambos sistemas parecieran 

ser idénticos, sin embargo, la principal diferencia, radica en la certificación del producto, mismo 

que. es reconocido para obtener un precio más elevado y un mercado seguro y directo, sin 

intervención de intermediarios. 

2.4 IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA 

La importancia de la agricultura orgánica se basa en la existencia a nivel mundial de 15.8 

millones de hectáreas dedicadas al manejo de cultivos orgánicos, distribuidos de la siguiente 

forma: 

CUADRO NUM. 2 DISTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA POR CONTINENTE 

Shara of Each Contlnent of Total Araa Under 

CONnNENléJ % Organlc Management 

Norteamérica i 7.42% 

Latinoaméric~ 20.02% 

-~uro.i:~ ____ _j ____ ~~~ 
Oceania 1 48.51% 

-----~~------j _ ~-º-·_33_"/c_o_ 

03l3, 

't::r~ ~!%~ 
23.503 

África 0.14% 
--·--

Fuente: HELGA WILLER Y MINOU YUSSEFI (2000) 

De los principales paises productores orgánicos, su mayor representante es Australia, con un 

área de 7 654 924 has; siguiéndole Argentina con 3 000 000 de has. y posteriormente Italia y 

USA con 958 687 y 900 000 has. respectivamente, México ocupa el lugar nº 16 de 77 paises, 

con 85 676 has. aproximadamente.9 

9 Ver datos en HELGA WILLER Y MINOU YUSSEFI ( 2000 ) http://www.soel.de/inhalte/publikatlonen/s_74_03.pdl 
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En México la producción orgánica representa ya un rubro importante, gracias a que cubre más 

de 50 000 hectáreas certificadas bajo un esquema de producción sustentable y genera más de 

47 millones de dólares en divisas, propiciando la revalorización de la agricultura tradicional, la 

generación de empleos (3.7 millones de jornales anuales) y mayores ingresos principalmente 

para los pequeños productores. En el pais existen 127 zonas de producción orgánica distribuidas 

en 25 estados, destacándose Chiapas, Oaxaca, Jalisco y Guerrero. 10 

2.5 PRODUCTOS ORGÁNICOS 

En nuestro pais se cultivan más de 30 productos orgánicos diferentes, de los que destacan el 

café, con más de 32 000 has; las hortalizas, plantas olorosas, hierbas y plantas medicinales 

(tomate, chile, bell pepper, calabaza, pepino, ajo, chícharo, berenjena, melón, albahaca, menta, 

jengibre, entre otras), con 4 391 has; la manzana con 2 285 has; el ajonjoli con 1 810 has; el 

frijol y garbanzo con 2 141 has, el maíz azul con 970 has; asi como otros productos con menor 

superficie: cacahuate, vainilla, Jamaica, caña de azúcar, plátano, aguacate, cacao, papaya, piña, 

litchi, zarzamora, limón, mango, fresa, y estropajo. También se produce miel, sal, leche, miel de 

agave, dulces, algunos cárnicos y cosméticos.11 

00 Dalos obtenidos de RINDERMANN R. (1998). La Agricultura Orgánica: Una Alternativa para los Pequeños productores en: 
http·llYcww unam mfrer/Gomezcru.html 

11 ldem RINDERMANN R. (1998). 
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3 ESTUDIO DE CASO 

Se considera que el café, es el producto agrícola más comercializado, después del petróleo, 

condición que ha logrado gracias a que es uno de los cultivos más nobles en cuanto a 

productividad y calidad, no obstante la problemática de sobreproducción de algunos paises, sin 

embargo, visualizar los aspectos de la economía del café requiere del conocimiento mismo de su 

origen y su situación tanto a nivel internacional como a nivel nacional, así como de otras 

características del mer~;d~ y comercialización de este aromático, por lo que veremos en primer 

lugar córrio el c~fé llegó a sJ~ lo que hoy es¡ una de las bebidas más populares y conocidas en 

todo el mundo. 

3.1 ORIGEN DEL CAFÉ 

Se desconoce la fecha ex~cta in que empezó a culti~arse el café, pero algunos estudiosos 

sitúan este hecho en Arabia, cerca del mar Rojo, hacia el .;ño 675 d.c. No obstante, este cultivo 

fue raro hasta los siglos XV y XVI, cuando se establecieron extensas plantaciones en la región 

árabe del Yemen.12 El café fue descubierto como producto de consumo hace ya mucho tiempo, 

teniendo testimonios de su consumo desde el Siglo VIII que se utilizaba como alimento, después 

como bebida fermentada, más tarde como medicina y finalmente como Infusión. 

Dentro de la tradición árabe hay versiones diversas sobre el descubrimiento del café y sus 

efectos •. estimulantes. 

El café es originario de Kaffa, provincia del suroeste de Abisinia (Hoy Etiopía) en donde la 

planta crecia en estado silvestre, extendiéndose hacia Arabia donde fué domesticada y 

cultivada para ah! expandirse al resto de oriente medio. El café Robusta es originario de las 

regiones tropicales y subtropicales de África (desde Guinea hasta Sudan y Uganda). 

"Encarta® ( 1999) 
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El café Liberiano es originario también de África, Guinea, Costa de Marfil, Liberia, Ghana, 

Congo y Norte de Angola. 13 

El café Uegó a Eúropa en el siglo XVI por mercaderes venecianos. Llega a nuestro continente 

a principios dei sigÍo XVII a través de las islas Puerto Rico y Santo Domingo, desde donde se 

difundirá~ tod~A~érica. (ACERCA 1998) 

Aun cua~:d~,~nl~onocemos con certeza cuando se establecieron los primeros arbustos de la 

: planta .en Mé~ic~ sí ~abemos que fue en alguna zona de Veracruz, sin embargo, se piensa que el 

c~fé, al parece;,' fu{iritroducldo en nuestro país en 1795, por el español Don Juan Antonio Gómez 

de GIJevar~. ~ través de semillas obtenidas en La Habana Cuba, que posteriormente fueron 

· propagad¡s y :plant.adas en la Hacienda de Guadalupe, 1 O Km. al Suroeste de Córdoba, Veracruz • 

. EScAMILLA(1g93¡ , 

Para p~inciplos del siglo XIX, el consumo de la bebida en México era todavía poco usual; sin 

embargo, empezaba a ser producto de exportación, asl, poco a poco se fueron abriendo al cultivo 

nuevas zonas del Estado de Veracruz y amplias regiones de Tabasco, Oaxaca y Chiapas y, en 

menor escala, en Puebla, Michoacán y Colima. La primera especie que se introdujo fué la Arábiga, 

predominantemente hasta hoy, con 1.5 % de cafelna, y cuya variedad más antigua y difundida es 

la Typica, aunque hay otras posteriores como la Borbón, Mundo Novo, Maragogype y Caturra. 

Existen asimismo algunas plantaciones de la especie Canephora, cuya variedad Robusta contiene 

mas cafeína (2-2.5 %) y un sabor mas fuerte. JUANICO (1997) 

13 Datos de los APUNTES DE A. De Z. Tropicales (1998). UNAM. 
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3.2 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

Si consideramos la definición del producto como la caracterización del cultivo entonces, la 

entenderíamos de la siguiente manera: 

Café, nombre común de un género de árboles de la familia de las Rubiáceas y también de sus 

semillas y/o granos, tostados molido y soluble, así como de la bebida que con ellas se prepara, 14 

además de extractos, esencias y concentrados 

3.3 SUBPRODUCTOS 

Se obtienen subproductos, como la pulpa, que es el residuo del beneficio húmedo, utilizado 

como abono orgánico y para la formación del pastel (medio de cultivo) de hongos comestibles. La 

pajilla, resultado del beneficio seco, puede ser utilizado como complemento alimenticio pecuario y 

la cafeína, alcaloÍde extraido de los granos de café, tiene uso directo en las Industrias qulmica y 

refresquera.1 s 

3.4 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En sentido estricto, el café no tiene sustitutos, por que es una bebida que de acuerdo al 

Convenio Internacional del café, a los usos y costumbres del mercado mundial, no puede llamarse 

café a un producto que no sea 100 % café, sin embargo, el Té o bebidas endulzadas (refrescos), 

el azúcar (en todas sus presentaciones), se utilizan para modificar los sabores adquiridos por la 

semilla de café con demasiada fermentación, desmanches, naturales y mezclas. 

14 Definldón extralda de Encarta® (1999). 
1s Ver Información proporcionada por UN ORCA A.C. ( 1998). Estudio de mercado de Café .México 
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En el proceso de producción de café soluble y tostado-molido, para consumo nacional, se 

pueden presentar sucedáneos en un JO %, permitido por la Ley ·de i orrefacción, considerando: 

cascarilla de café, maíz, cacahuat<\ garbanzo, piloncillo, azúcar y ofros; los cuales modifican la 

presentación del café 100 % puro. ~6 

3.5 CALIDAD DE CAFÉ· .. 

El café orgánico de expcirtacióri, de acuerdo a su calidad se diferencia según sea: 

1.- Estrictamente altura 

2;- Altura 

3.-. Extra prima lavado 

4.- Prima lavado 

5.- Buen lavado 

s.-. Lavado 

7.- Desmanche 

8.- Natural Tipo A 

9.- Natural tipo B 

1 O.- Robusta Lavado 

11.- Robusta Natural 

La forma en que se exporta el producto, es como café verde, sin cáscara (café oro o crudo), 

por lo que los paises productores, aplican los beneficios húmedo o seco, a su vez los paises 

consumidores desarrollados, efectúan las fases propiamente Industriales, como son: la 

torrefacción, la molienda, la solubiiizaclón, el descafeinado y el envasado. 17 

1• ldem UN ORCA t 998 
17 ldem UNOACA t 998 
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De acuerdo a RENARD (1993). El café oro correspondiente a nuestro fin, se ubica en los 

tipos: 

<>Altura. Se produce en alturas mayores de 950 m.s.n:m., de acidez, aroma y cuerpo 

abundante. Exquisito sabor y fino aroma. Es ·aceptable hasta con 1.5 % de manchas e 

imperfecciones. 

<> Prima lavado. Se produce en alturas de 600 a 950 m.s.n.m. de acidez, aroma y cuerpo 

notorio y agradable. Es aceptable hasta con 3.5% de manchas e imperfecciones. 

<> Naturales. Se produce en alturas de 250 a 600 m.s.n.m. de acidez, aroma y cuerpo 

suave. Es aceptable hasta con 3.5 % de manchas e imperfecciones. 

3.6 PRESENTACIÓN DEL CAFÉ ORGÁNICO 

La principal presentación del café orgánico para exportación es el café oro prima lavado 

calidad exportación Europea, 18 el cual es el grano o semilla al cual se le han quitado las diversas 

capas de mucílago y pulpa que lo cubren, con un 12 % de humedad óptima. También se le 

reconoce como: café en verde, café beneficiado, café crudo, café almendra o Green coffee. Se 

presentará en sacos de ixtle de 1.3 Qq. 19 o 60 Kg. La categoría varía, y van desde buen lavado 

hasta el café de altura 

"Ver a VANDERHOFF (2001) en: El campo mexicano en llamas. UORI. En: 
http://www.compasite.org/Spanish/Otros320temas/campo.htm 
,. 1 Qq. de calé oro= a 57.5 Kg. de cale pergamino= 245 Kg. de calécereza = 36.66 Kg. de calé tostado= 17.7 Kg. decalholuble. 
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3.7 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ CONVENCIONAL 

Un aspecto importante dentro del mercado del café es su situación a nivel mundial, es decir, 

que se tienen que contemplar aquellos países, que sean productores potenciales, tal que, se 

considere que su producción represente un factor determinante en el ajuste del precio a nivel 

internacional, aun, no siendo estos orgánicos, puesto que si bien es cierto, que el precio del café 

orgánico, se ubica con una diferencia del 1 5-20 % más, esto, es sólo por encima del precio que 

se fija al café convencional • 

Veamos entonces como es que México ocupa el quinto lugar a nivel mundial como productor 

de café, después de Brasil, Colombia, Indonesia y Vietnam . (Ver cuadro num. 3). La variedad que 

produce es la 'arábica', y dentro de ésta, se clasifica en el grupo de "otros suaves". 

CUADRO NUM. 3 PRODUCCION DE CAFÉ POR PAIS (miles de sacos de 60 kg) 

p,;, 1 1996-97 1 · 1997-98 ¡i 1998·99,. 1 Part(i¡'º°" 

____J___J__J 1997-98 

-~:'_J_ 28,000 I~ 35,GOO 1 33'!. J 
C~omb" 1 10,779 1 1 12,500 1 12'lL J 
___J__J~ 

=--:=i<>d_on~oj~--7~-- 6,800 1 6'lL ___ J 
~"!_j ___ 5_,5Q<!J ~--~.!U--•~- _J 

~·!~ _J ·-·-- 5,300 '--·~J -----~'~sq_J -----5~--- _ _J 

~o:;i _de J _ __ --~~~~j----·-~:~~-~_J ·- 3,75~ 1 4% ¡ 
1 

Otros• j 41,082 j 39.3:.J 36.~ 35% 

¡-~~E~ª~- 1 -·-~1 -- 97.675 1 -~ªoo 1

----100% ¡ 
1 • Tiene una part1c1pactón de 'i 1 paises ) 

1 ;~l!flte: ~artamenlo de Agri~~:a~~~s E.U.A. ~-]timada 

1 

la producción mundial fue estimada para 1998-1999 un récord 
de 107.492 millones de sacos es decir 12.30% amba de su 

. 

esl1mac1~n para 19')7-1998 y de 3.35% sobre el récord anterior 
__ __!!~~!~l!!!.-1996-1997 de !Q.3...!.~_?4 millones d~~cos. _ 

. - ---·- . -- --- -·- - ....... ·--· -- J 
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3.7.1 FACTORES QUE AFECTAN EL PRECIO DEL CAFÉ. 

Ahora bien, .hay que consicÍerarcomo.fáct~r:adicional del mercado del café, lo que SPILKA Y 

SMITH ( 1998) gráfican, a ~artíi:;de Ün; ~~;c~Jfde 'p;ecios a futuro denominado CRB (Commodity 
. ''':-' ·,· ' .• ~~' . - l •. - ' 

Research Burcan lndex)¡ eneste lndice'~e précios se hace referencia sobre la baja significativa 

que el café ha tenido en los últi~Os áños.' 

En la gráfica (1) se presentan 28 aÍios desde 1980 y se pued~ observar que en el periodo 

1996/97 el indice alcanzo un máximo de 250 puntos y desde entonces ha tendido a la baja, 

para finales de 1998 el soporte critico estaba sobre los 200 puntos. 

GRAFICA NUM. 1 NIVEL DE PUNTOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

INOICeCRB 

e e e-··•-•. 
• 

--Puntos 

-Lineal (Puntos) 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~---< .... 
Fuente: SMITH (1998) 

En cuanto a los precios del café, estos, 
según SPILKA Y SMITH (1998), tuvieron 
fuertes repuntes que ocurrieron en 1986, 
1994, y 1997. Generalmente, después de 
que se alcanza un nivel muy alto, los 
precios tienden a bajar. El hecho de que 
los precios suban se debe fundamentalmen 
te, a una menor oferta. 

Sin embargo, muchas veces suben más 
de lo necesario a elementos especulativos, 
lo que sucede con todas las materias 
primas. 

El café por su sabor particular será consumido siempre, pero, el hecho de que exista una 

mayor demanda depende de alguno de los siguientes factores. 

Un aspecto importante en las alzas del precio internacional de café ha sido el resultado del 

clima en Brasil, ya sean una helada o una sequla que generan menor producción. 
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La cosecha brasileña en 1986, por ejemplo, fué casi 60 % menor a la de 1985, y fué 40 % 

menor a la del cido anterior, debido a una helada en junio y julio seguida por una sequía. En 

1997 la oferta de Brasil fué también menor.20 

Adicional~ente, Colombia y México tuvieron problemas con el dima. La consultoria F.O. Lícht 

ubko Ja producdón mundial de 1997 /99 en un nivel 11 % abajo de la de 1996/97. lo que 

repercutió también• en el precio internacional. 

La cosecha de Brasil del cido 1997/98 que se levanto en el periodo junio - septiembre de 

1997 alcanzó entré 22 y 23 millones de sacos, casi 16 % menos que al año anterior. Esto 

implico que las ventas al exterior estuvieran limitadas por una menor oferta exportable. 

El fenómeno climático El Niño tuvo una participación importante. Los huracanes en el Pacifico 

generaron problemas en México y Guatemala. Las regiones productoras de Colombia e Indonesia 

sufrieron graves sequías. 

Todos estos factores dieron un tono sumamente positivo al mercado y los precios del contrato 

de diciembre se ubicaron en un rango de entre 120 y 155 centavos de dollar por libra. Para 

finales de 1997 hubo un fuerte repunte y desde entonces los precios han tenido una tendencia 

constante a la baja. 

Los dos factores principales que generaron cambios negativos en el mercado ubicándolo en 

un rango de entre 100 y 160 centavos de dollar por libra son, en primera instancia, la crisis 

financiera en Asia, que motivó una devaluación de las monedas con respecto al do)iar. 

'° Datos obtenidos de MEXSUR (1999). Café : grano barato en el campo y altos precios en la taza en: 
http:l/www.laneta.apc.org/mexsursur/afe.htm 
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Lo anterior, significa que para los países de esta región, las importaciones son más costosas, 

es decir, que para un importador, la combinación de precios altos y un menor ingresos conlleva a . . . 
disminuir el consumo. Por ejemplo: para los exportadores de las regiones de. Indonesia y 

Tailandia es más rentable vender al exterior que en el mercado local, aunque el factor. negativo 

consiste en que se venderá menos café en estas regiones mientras que habrá más café para 

exportar. 

Otro factor es la estacionalidad de los precios, estos, tienden a bajar en agosto y subir en 

mayo. Las labores de cosecha en Brasil se llevan a cabo en agosto y la cifra de. producción, 

puede presionar los precios. Las exportaciones de México y Centroamérica disminuyen durante 

septiembre y o.ctubre. 

Entre febrero y mayo. hay menos café en el mercado ya que las exportaciones de Brasil son 

menores. Por último, el consumo en el hemisferio Norte aumenta durante el invierno y es menor 

en el verano. · 

Otro factor es el precio del café con respecto a otros productos sustitutos. Las dos heladas 

en Brasil en 1994 son un ejemplo. Los precios aumentaron considerablemente y los 

consumidores respondieron no comprando el aromático. El resultado fue una disminución en el 

consumo a nivel mundial, que se estimo en 6 %. 

La gran lección fue que los consumidores eran realmente sensibles a los cambios en los 

precios al menudeo. Los precios del té permanecieron virtualmente sin cambios y los 

consumidores, no dudaron en adquirir productos sustitutos cuyo precio no habia cambiado, tal 

como agua embotellada y refrescos tanto cafeínados como descafeinados.21 

" SPILKA Y SMITH, B.5. ( 1998). Situación y perspectivas del mercado de café. En: Oaridades Agropecuarias. 
ASERCA. ISNN 198-93. México. En: Oaridades Agropecuarias. ASERCA. ISNN 198-93. México. 
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El consumo de café esta en función de los precios al menudeo y disponibilidad de bebidas 

sustitutas corno el té, ingreso disponible y los estándares generales de vida asi corno factores 

sociales y gustos en particular. P. Ej. El consumo percápita de café es mucho mayor en ciertas 

regiones corno Europa, debido al clima frío. Adicionalmente, las estructuras sociales tales como 

las casas cafetaleras ayudan a incrementar los índices de consurno.22 

El rápido crecimiento de los expendios de café y las variedades especializadas es un aspecto 

muy interesante. p. ej. comercializar café en diversas formas para nuevos consumidores. Hay un 

par de aspectos en este caso. Uno es la forma en que se vende el café. el cual tiene nuevos 

sabores. 23 

Adicionalmente, hay una gran variedad de opciones para satisfacer cualquier gusto. Existe una 

gran expansión en los supermercados, donde existen multitud de tipos de café que no estaban 

disponibles hace 'uno o dos años. El café también esta tornando varias formas, el más popular es 

el café helado.24 

4 SITUACIÓN NACIONAL DEL CAFÉ CONVENCIONAL 

A nivel Nacional el café, se produce sobre una superficie de 690 000 hectáreas 

aproximadamente, en doce estados de la República Mexicana, situados en la parte centro-sur 

del país (ver mapa nurn. 1 y grafica). 

2.2 SPILKA y SMITH, es. (1998)1dem 
23 SPILKA Y SMITH, B.S. ( 1998).ldem 
24 SPILKA Y SMITH, B.S. ( 1998).ldem 
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MAPA NUM. 1 ESTADOS PRODUCTORES DE CAFÉ 

Estos estados son Colima (10), Chiapas 
(1),Guerrero (5), Hidalgo (6), Jalisco (9), Nayarit (8), 
Oaxaca (2),Puebla (4),Querétaro(12)San Luis Potosi 
(1), Tabasco (11), y Veracruz (3) Y de estos 
Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla son los principales 
productores de café orgánico 

2 

GRAFICA NUM. 2 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE 
CAFÉ 

El porcentaje de participación de los 
principales estados productores de café en la 
república. está representado por: Chiapas (30%), 
Oaxaca (23%), Veracruz (20%), Puebla (8%), 
Guerrero (7%), Hidalgo (6%), San Luis Potosi (3%), 
otros (3%). 

llolla ~ lldilgo~lJis 
11'1 61 ¡o¡ 

Oua ?ila 
2l'I Jll 

Fuente: Consejo Mexicano de Café. 1999 
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4.1 ¿ QUIÉN PRODUCE EL CAFÉ EN MÉXICO ? 

En México como en otros países se tienen formas particulares de producción, y a diferencia 

de Brasil o Colombia por ejemplo, a los productores mexicanos, se les puede considerar que 

realizan un trabajo básicamente de subsistencia, en donde la mano de obra es esencialmente 

familiar; constituido principalmente por mujeres, niños y ancianos. 

Así, en nuestro país el café lo producen fundamentalmente las familias campesinas e indígenas 

y a pequeña escala, en donde el 92 % de la superficie cultivada corresponde a propietarios con 

predios de menos de 5 Has. ó a 70 % con no más de 2 Has. éstos representan 65 % de la 

superficie cafetalera del país y casi la mitad del total de la producción, pues un tercio lo 

generan los propietarios con más de 1 O Has. y el restante 20 % los de entre 5 y 1 O Has. 60% 

de los productores pertenecen a ejidos y comunidades indígenas, en tanto que 38 % son 

propietarios privados.2s 

De acuerdo con MOGUEL (1996) de 351 mumc1p1os plenamente reconocidos como 

cafetaleros, 200 tenían población indígena y dentro de estos 94 son indígenas en condiciones 

de pobreza , donde más del 75 % de su población hablan una lengua diferente al español. 

Dentro de este sector están representados casi 30 grupos indígenas entre los que destacan 

zapotecos, mixtecos, mixes, mazatecos, totonacos, nahuas, hustecos, tzeltales, zaques, 

tojolobales, huicholes y chatinos. 

Muchos grupos indígenas vivieron, épocas de prosperidad, mismas que coincidieron con 

momentos problemáticos para otros países, por ejemplo cuando en Brasil ocurrían heladas como 

la de 1970 y posteriormente en 1986 y 1987, la producción de otros países productores 

aumentaba considerablemente. SPILKA Y SMITH (1998) 

25 Información recopilada en MOGUEL, P. y TOLEDO, V.M. ( 1996). El café en México, Eco logia, Cultura indigena y Sustentabilidad. 
En: Ciencias.# 43. Facultad de Ciencias. UNAM. pp. 40-51. México. 
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Hasta la fecha, el destino de algunos nahuas, mames, chatinos y otros grupos étnicos 

depende de un mercado internacional lejano e inaccesible. Y entonces es inevitable pensar en 

que, paradójicamente, la supervivencia de muchos campesinos mexicanos se maneja en la bolsa 

de valores, con precios cotizados en dólares. 

4.2 CAFÉ ORGÁNICO 

Para el caso del café orgánico, éste, es considerado como uno de los cultivos más extensivos, 

no por ser novedoso, sino por que, muchos de los cafetales que actualmente están en plena 

producción, ya existian, como cultivos convencionales y{o tradicionales, resultando así, mucho 

más fácil realizar la conversión a orgánicos, que iniciar de cero, es por ello que veremos como 

este tipo de "sistema" de producción ofrece ciertas ventajas a los productores, las cuales van 

desde las económicas y de transformación de la organización hasta la comercialización del 

producto final, y por ende, en el ingreso del productor. 

4.3 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAFÉ CONVENCIONAL Y ORGÁNICO DE MÉXICO 

A diferencia de paises como Brasil, que es el primer productor de café en el mundo, donde los 

sistemas de producción están constituidos por fincas privadas de gran tamaño, ubicadas en 

partes planas bajas con la modalidad de monocultivo sin sombra donde se emplean altas 

cantidades de agroquimicos, en México, el café se produce fundamentalmente en las vertientes 

de las cadenas montañosas del centro y sur del pals, bajo la cubierta de un dosel de árboles y 

por pequeños productores generalmente de comunidades indígenas o meztizas. 26 

"lnfonnadón recopilada de MOGUEL, P. y TOLEDO, V.M. (1996). El café en México, Ecologla, Cultura lndigena y 
Sus1entabilidad. En: Oencias. # 43. Facultad de Oencias. UNAM. México. 

lf~.IS CCN 
FALLA f E ORlGEN 
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Según el panorama anterior una parte sustancial de la producción del café en México es 

realizada por la población indígena. El café en México es producido por cerca de 300 000 

productores; agrupados en 16 organizaciones.27 

Para 995 de un total de 20 920 000 hectáreas de área cultivable en todo el país solo 

765 000 Has. 28 es decir, un 3.65% de la superficie total es utilizada para el cultivo del aromático 

y de este, el 4.18 % son destinados al cultivo de café orgánico, es decir, sólo un 0.15 % 

aproximadamente de la superficie total.. 

Sin embargo, de las exportaciones globales de nuestro país, y considerando todos los tipos 

de café, se observa claramente que son muy inferiores a lo producido durante los últimos 1 O 

años. (ver grafica num. 3 ). 

GRÍ\FICA NUM. 3 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAFÉ 

PROOUCCION Y EXPORTACION DE CAFE 
6,000 

~s.ooo --~ ~ ~ 

~4.000 --- -.- ./~- - ~ - ...._ _/ -
~l.000 
!!12,000 

~ 1.000 

o 
88-89 89-90 90-91 91·92 92-9l 9¡.94 94.95 95-96 9&-97 97-98 98·99 

OQO 

1 
--VOLUMEN PRODUCIDO (Miles de sacos de 60 Kg) 

1 --VOLUMEN EXPORTADO (Miles de sacos de 60 Kg) 

Fuente : CONSEJO MEXICANO DE CAFÉ 2000 

X1 Ver Información obtenida a través del CONSEJO MEXICANO DE CAFÉ. (2000). en: http://sagar.gob.mx 
28 Datos obtmclos por FALCK, M. ( 1998). Dinámica y convergencia de las polltlcas Agricolas de Japón y México. En: Comercio 
Exterior, Vol. 48 #1, pp. 49-65 México. 
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La producción total 29 de Ja cosecha 1996-1997 fue de 6 652 173 quintales,30 que equivalen 

a 5 100 000 sacos de 60 -kilos, en· 10 que se refiere a Ja exportación, éstas ascendieron en el 

ciclo 1996-1997 a 4 384 363 sacos de 60 kilos y se exportó a 58 países del mundo. Teniendo 

una baja considerable en el delo 98 / 99 por las sequías. 

Para el caso de el café orgánico se puede apreciar que las exportaciones para los últimos 5 

años, excepto para el ciclo 97 / 98, han tenido un incremento sustancial y positivo con respecto a 

los otros tipos de café, aunque este tipo de producto exportado sólo represente en promedio el 

2.88 % del café total que se exporta, sin embargo, la evolución que tiene el café orgánico en Jos 

mercados internacionales permite apreciar la importancia de la conversión de fincas productoras 

de café tradicional y/o convencional a productoras orgánicas. Ver Grafica num.4. 

GRAFICA NUM. 4 EXPORTACIÓN DE CAFÉ 
ORGÁNICO MEXICANO. 

1994/95 1996/97 1998/99 

Fuente: CONSEJO MEXICANO OE CAFÉ 2000 

"'Se considera que la producción total de café es para todos los tipos. 
30 1 Qq (quintal) = 46 Kg. = 100 lbs 

La grafica nos muestra este 

comportamiento por que en México, al 

café convencional se le ha sancionado 

mediante la aplicación de un diferencia1i1 

en dólares por la idea de contener 

mezclas y manchas, bajando su precio de 

compra por el factor de calidad, además 

de la deficiencia en entregas 

programadas 

31 El diferencial apficado al café mexicano consis1e en castigos al precio, al cual se le restan entre 30 y 40 dólares pcr cada 100 lbs, cotizándose 
asl pcr debajo del precio in1ernacional. 

31 



4.4 PAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ ORGÁNICO 

A continuación veamos cuales son los países consumidores del café orgánico que se produce 

en México 

CUADRO NUM. 4 PAISES IMPORTADORES DE CAFÉ ORGÁNICO MEXICANO 

-- ____ J _ PAISES DESTINO J -199~'.j __ ~:~:J _ _::~:J-l:::_J __ -1~:8:~J ___ ~;~~~ _J 
-------··-· __________________ __J ______ _J ____ J _______ J 

CONTINENTE AMERICANO 1 1M.ll i 17.762 i J1Q.M2 1 J2.ill J ™ J 

__ 1 ___ j __ u.s_~------- __ J __ ~_,_9_R_j ___!_Q,2}_Ll 11,162 1 119,oZi_] _ __}~._6_ll __ J __ _@11,_3~ __ J 
2_ J CANAOA _I_ 288 J )___ J 1,167 J 575 1 2,030 __ J 

1--~I ARGENTINA 1 148 1 _ ___!2____j __ 16L___j 

1 

~ONTINENTEEUROPEO __j ~ 1 2-Z_nLI 41.4ZJ._j__1_2Q,779j__8},<1_§2_j __ __illQ}_L_j 

' 1 J_ ALEMANI~-------- _j__1_3.2!2_J ____ ~~6_(l§_J_ _13,47§_j__32,295_; 23,611_1_ 97,262 __ _J 
2 1 HOLANDA 1 1,725 1 6,330 1 7,533 \ 16,422 '· 13,024 1 45,034 \ 

l-~-_,I ESPAÑA 1 13,800 1 13,800 1 
4 _¡ _ Dl'l_Af.IAR_(A__ _ _J _ __3._l_l_LJ _1_, 1_5_(l_j _~ _ _JJ_,?]_9_J ___ 2_8._2_9_(J_J _ _5_!.filll____J 

1 _~5-~I SUECIA 1 1,725 1 6,038_j 9,775 1 8,769 1 26,307 1 

1 
__ 6_~1 ITALIA 1 1,843 1 2,131 1 2,013 1 2,588 1 2,217 \ 10,792 1 

1-~7-~j FRANCIA IJ~ 1,750 1 2,346 1 1,581 1 5,965 l 
_8 ___ J _ll_ORUE_~- ___ J 2,013 1 3,335 1 ~ 6,786 1 

,_~9-~I AUSTRIA __J 863 \ 863 J 863 J 288 j 2,877 J 

l---'1-"-0 _ _,¡ SUIZA 1 914 265 1 713 1 1,662 1 3,554 1 
1 BELGICA 1 144 \ 575 \ 1.294 \ 2,013 ---¡ 11 

12 __ J_ R_E~()UNIDO __ _j_!.1.§ ___ J 120 l_~__j _ __l_J_!_!_j _ _J,837 ___] 

CONTINENTE ASIATICO ill J lli USjl ~ l.21! 1 z.Llli 
___ l _ _j __ !AP_ON __ __j 230 1 426 J 4,189 1 8,789 1 7,511 J 21,145 - J 

J COREA _ J __ 281 __ J_ ___ J_ _____ j_ ______ J _ _ _j __ 2ª-!______j 

TOTAL SACOS DE 60 Kg. \ 27,776 J 38,717 

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES '--~-~39~%-~ 
__ _1_!___ __ j ___ TO]~ -~PAISEL_j -~1 O'----' ----'1-"-0 _ _, 

Comparativo periodos 94-95 / 98-99 
Fuente : CONSEJO MEXICANO DE CAFÉ 2000 

63,378 1_=22'""9'°',9=51_,¡ _ ---'1-=-26"',2'""2=-3 JI --'-'48~6"',05"""'1 _ _, 
64% 1 263%_j .453 1 354% • 1 

12 1 16 J ___ _15 _ _J __ 17 _ ___] 
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Es importante observar ·el. co~portamiento de la exportación de café orgánico, . el ·cuál 

representa un crecimiento del354 % desde eldclo 95 al 99. lo cual, significa que el mercado de 

este producto ti~ne 'una ventaj; corn.parativa respecto a los otros tipos .de café, que es la 

constante adecuación de los pr~cios a nivel internacional. 

Los paises de la Unión· Europea, como Alemania, Francia, Holanda y Bélgica duplicaron de un 

·.ciclo a .otro las compras de café mexicano, dicha situación se vio motivada por la alta calidad del 

prbducto, a~i como por la desgravación arancelaria que se dio a los productores del café,32 

Podemos entonces deducir el comportamiento del mercado del café orgánico como 

alternativa para hacer frente a los precios bajos mediante la estimación del consumo para un 

periodo comprendido para los años 2001- 2003. 

4.5 DEMANDA DE CAFÉ ORGÁNICO 

La estimación de la demanda de café orgánico por parte de la Unión Europea, que es uno de 

los principales consumidores, de este tipo de productos, se presenta a continuación en la gráfica 

num. 5 para los próximos 3 años; ésta demanda esta proyectada a partir del consumo histórico 

que los países europeos hacen de México. (ver gráfica num. 5) 

31 FONAES ( 1999) http://www.fonaes.gob mx/areas/comercnlcalelmexjcolexoor.htm 
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GRAFICA NUM. 5 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CAFÉ ORGÁNICO MEXICANO EN LA 
UNION EUROPEA 

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE CAFÉ ORGANICO 
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CICLOS 

La estimación fué realizada mediante la proyección de mlnimos OJadrados y el ajuste de la rurva mediante regresión lineal 
Datos a partir del ruadro 4 del Consejo Mexicano del Café 2DOO 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior existe una demanda creciente del aromático mexicano, 

que coloca a la producción nacional como un rubro importante, para generar un crecimiento económico 

en las regiones mexicanas donde se produce, de acuerdo a estimaciones de otros productos orgánicos 

como las hortalizas y el jitomate, estás tienen bajos volúmenes y hectáreas dedicadas bajo este 

esquema. 

Por otro lado el café es el producto agrícola que genera mayores divisas a México; con la ventaja de 

que el grano además puede cumplir en el país con etapas de industrialización que le pueden dar un valor 

agregado, una vez que se ponga en mercados internacionales con nuevas presentaciones. 
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4.6 CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR 

Para conocer el consumo potencial de café orgánico en Alemania se requiere algunos aspectos de 

referencia, que nos permitan comprender como es que este país es uno de los más grandes 

consumidores del aromático. 

MAPA NUM. 2 CARACTERISTICAS DE ALEMANIA 

Alemania esta ubicada al oeste de 
Europa a 51° 24 • de latitud norte y a 
06° 58 • de longitud este cubre un área 
de 357022 km', la pp es de 933 mm. 

La temperatura mlnima y máxima es 
de -0.3° C y de 21.6° c. res
pectivamente, la densidad de población 
es de 230 habitantes / km' , el 
porcentaje de crecimiento poblacional al 
año es de 0.1 %, la expectativa de vida 
de hombres y mujeres es de los 80 y 74 
años, la mortalidad infantil es de 1 por 
cada 1000, la población urbana 
representa el 87%, 

Fuente: ONU 2000 

Alemania tiene un consumo de café percápíta de 8 kg / año: aproximadamente 30 % es cubierto con 

café Mexicano. 

De acuerdo a lo anterior y con datos de la ONU ( 1999), el consumo aproximado del aromático entre 

los alemanes es de 656 920. 48 Ton, de café al año, esto, considerando todos los tipos del grano 

existentes en el mercado. 
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Si se considera que hay un crecimiento poblacional de 0.1 % al año, es decir 82 115 habitantes 

anuales, y de estos, 71 400 aproximadamente, nacerán en zonas urbanas, que es donde se presenta el 

mayor indice de consumo de café, entonces, se puede inferir que en un lapso de 15 a 20 años estos 

serán consumidores potenciales de 570 Ton. de café, lo que significa un incremento adicional al 

crecimiento anual en el consumo del aromático en la misma proporción para los años siguientes • 

Es importante mencionar que para el café orgánico, el principal reto es cautivar el mercado actual, 

ya que el consumo de café orgánico representa tan solo el 1.84 % de un total de 12 709 779 sacos, 

de café convencional. Lo anterior es posible mediante la calidad, presenÍación, responsabilidad en los 

tiempos de entrega y consistencia por parte de los productores. 

Por otro lado y de acuerdo a la información proporcionada por Protrade (organismo alemán para la 

promoción de las exportaciones), el interés de los consumidores Alemanes en productos orgánicos, 

incluido el café orgánico, va en aumento, lo que se debe básicamente a la conciencia actual de la 

población en materia de salud y medio ambiente. Si bien el consumo de productos orgánicos tuvo una 

baja participación en el pasado, en la última década se ha triplicado este mercado, representando en 

1988 el 4% y en 1998 17% del consumo total de alimentos. 33 

Los motivos por los que el consumidor prefiere productos orgánicos son: 

o Alta calidad: 

o Un menor contenido de resÍcluos'químlcos que en alimentos producidos en forma 

convencional; 

O Mejor sabor (p.ej. en frutas y verduras); 

o Protección del medio amble;te; 

o Inconformidad con la calidad de la oferta actual de alimentos. 

o Confianza en el origen del producto: 

o Disminución de alergias ocasionadas por diversos alimentos convencionales. 

" Datos obtenidos en BANCOMEXT S.N.C. ( 1999). Perfil de alimentos orgánicos en Alemania. México 
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Los motivos por lo que el consumidor rechazan los productos orgánicos son: 

<> Nivel de precios demasiado altos; 

<> Surtido limitado (particularmente la oferta de productos frescos que es demasiado 

reducida); 

<> El consumidor frecuentemente duda del origen y de la autenticidad de los productos 

provenientes de cultivos ecológicos controlados. 

Los productos orgánicos fueron consumidos casi exclusivamente por ecologistas, principalmente 

estudiantes y gente joven de ingresos limitados que rechazaban la compra en supermercados, hoy en dia 

la demanda se encuentra principalmente en hogares con alto poder adquisitivo. 

De acuerdo a un estudio hecho por el instituto Allensbach , en el que se hace ver la relación directa 

entre ingresos y consumo de productos orgánicos, el porcentaje de determinados estratos que compra ' 

siempre o muy seguido" este tipo de productos es: 

O 34% de empleados en posiciones altas; 

O 30% de los empleados menores; 

O 27% de los trabajadores Independientes; 

o 24% de lo trabajadores calificados; 

O 20% de los trabajadores no calificados. · 
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Debe de cambiar la antigua Idea que se tenlan en los consumidores de productos biológicos, ahora 

se trata de dar a conocer estos productos como especialidades, sin olvidar que la campaña publicitaria 

se debe centrar en la alta calidad y el buen sabor de los productos . 

5 COMERCIALIZACIÓN. 

De acuerdo con información proporcionada por Bancomext (1999), en Europa, los paises con un 

mercado de productos orgánicos más desarrollados son Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Dinamarca y 

Bélgica, siendo Alemania quien realiza un mayor volumen de ventas estimadas en 1.5 mil millones de 

marcos alemanes. 

El precio de los productos puede llegar a ser hasta 100 % más caro que los productos tradicionales. 

El nicho del mercado se centra principalmente en la clase alta que es la que prefiere pagar estos precios, 

esperando una mejor calidad. 

5.1 OFERTA- DEMANDA DE CAFÉ ORGÁNICO 

Para poder conocer el comportamiento gráfico tanto de la demanda como de la oferta de México y 

Alemaríla'toniaremos a continuación los siguientes datos: 

CUADRO NUM. 5 CONSUMO EN ALEMANIA Y PRODUCCIÓN EN MÉXICO DE CAFÉ 

ORGÁNICO (sacos de 60 kg). 

AÑOS 

1995 1996 . 1 1997 1998 1999 

Consumo !:te Alemán1a ·239 872.174\ 231 707.356\ 232 731.1841 235 405.8951 224 906.924\ 

Producción en México 38 7171· 63 3781 229 9571 126 22aj 119 28ol 
Fuente: INTERNATIONAL TRADE CENTER (2000) CONSEJO MEXICANO DEL CAfé ( 1999) y Enlace Sur-Sur y Equipo Regional 
de Apoyo (1998) 
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Graficando la relación que hay entre la oferta y la demanda queda de la siguiente manera: 

GRAFICA NUM. 6 OEFRTA-CONSUMO DE CAFÉ ORGANICO ENTRE MÉXICO Y 
ALEMANIA 

oferta-consumo de cale wganico entre Mellico y Alemania 

sacos de 60 kg 

300000 ~-----------------------~ 

;~~= -. DE~,------·----------·-----·---·--
lOOOOO INSATISFECHA _.¡,, ______________ __::•:__ __ ¡ 
50000 

o 1--------------------~----~ 
1995 1996 

-•-sacos consumidos de 60 kg en 
alemanla 

• sacos poductdos en México 

1997 

anos 

1998 1999 

Fuente: INTERNATIONAL TRAOE CENTER (2000) CONSEJO MEXICANO DEL CAF~ (1999) y Enlace Sur-Sur y 
Equipo Regional de Apoyo (1998). 

De acuerdo a los datos anteriores y si se considera que el consumo de Alemania tan solo es en 

promedio 50.2 % mayor con respecto a la producción nacional de café orgánico en México, se percibe 

claramente que existe una demanda Insatlsfé~h~, lo cual explica rotundamente la necesidad de producir 

una mayor cantidad de café orgá~ico.' · 

5.2 CONDICIONES COMERCIALES DE CAFÉ ORGÁNICO 

Por otro lado para que pueda mantenerse el equilibrio entre la demanda y la oferta hay que 

reconocer un aspecto Importante que atañe al productor con el comprador, es decir, las condiciones 

bajo las que opera esta relación de compra-venta, y los aspectos legales para la exportación. 

Los productos son adquiridos directamente de las organizaciones de los pequeños productores o, 

como es el caso con bananos y té de plantaciones. 
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Estas organizaciones están inscritas en el Registro de Productores de diversas Fundaciones, en la 

cuál, el precio de compra está relacionado con el precio vigente en el mercado mundial y en principio 

está un poco encima de ese precio; como los productores todavía tienen que superar su posición 

atrasada para alcanzar una posición comercial buena. Se paga un sobreprecio al productor que es de 

US$ 5 / 1 OOlbs. 

Para promover que el café orgánico tenga la debida Certificación se pagará un premio de US$ 

15/1001bs. 

. . 

Para garantizar a los productores un sustento mínimo sefija un precio de garantia: Para café Arabica 

elprecio mfnimo garantlz~do es d~ US$ 1Z6/1001bs FOB: para café R~bu~ta 1:06 o 110 US$/1001bs 

FOB, d~pendiendo de la calid~d ~to para el ciclo 97 / 98. 

A petición de l_os productores se les puede prefinanciar una parte del contrato. Los importadores 

tienen que facilitar a favor del grupo de productores un crédito de un valor de hasta el 60% del valor del 

contrato. Asl la cooperativa o asociación será efectivamente capaz de comprar el café o el cacao de sus 

miembros en favor de la exportación. 

Los productores e Importadores tienen que asegurarse mutuamente de la venta y compra, por ello 

se aspira establecer relaciones comerciales prolongadas. 

5.3 IMPORTACIÓN 

La comerciaílzación de los productos orgánicos a Alemania, asl como en los paises de la Comunidad 

Europea, está reglamentado en el documento (EEC) no 2092/91 del consejo sobre la producción 

agricola de la Unión Europea. 34 

34 El documento se puede consultar en : btto:llwfflt D!ll\jnl<,de/-bps Eursmean Unjon Reoulaljon 2092/91 /EEC 'Organlc 
~ 
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5.4 REQUISITOS DE IMPORTACIÓN, NORMATIVIDAD Y ETIQUETADO 

Se requiere de un certificado que garantice la condición biológica del producto. Todos los productos 

certificados en México deben ser ligados por alguna certificadora reconocida internacionalmente. 

La certificación del café orgánico goza de un reconocimiento. más amplio y puede obtenerse con 

mayor facilidad que para el café de comercio justo o el de sombr~. 

De acuerdo con Giovannucci (2001 ). La importancia de la certificación responde a cuando menos tres 

razones: 

O Aporta credibilidad en el mercado y coherencia 'en: las características y afirmaciones sobre los tipos 

de café 

o Capta la demanda y los Incentivos de precio de los mer~a~os ~Icho 
o Permite que los participantes se adhieran a objeiivos 'ml.Íltiples: comercio, conservación y justicia 

social, en la medida en que vincula el éxito económico con principios de certificación monitoreada 

Una vez realizados satisfactoriamente todos los trámites, las Asociaciones p.ej. Naturland otorga un 

aviso 35 de certificación y un certificado general confirmando la certificación general de la organización 

como socio productor de Naturland. 

Desde este momento, el productor puede pedir certificados de transacción (TC) que acompañarán la 

mercancía. Tales certificados contienen especificaciones referentes al producto, al productor y al 

comprador, garantizando a terceros que este suministro especifico es un producto Naturland. Para 

paises no pertenecientes a la Unión Europea, la agencia de control encargada de la inspección otorga 

certificados de importación, que son obligatorios para la importación de productos de estos paises a los 

paises de la Unión Europea. (Naturland 2000). 

35 Ver anexo 1 
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El proceso de inspección se lleva de la siguiente forma: 

¡-"" 

inspección 
Puntos Importantes 
en una tnspeccton 

Prooucción ---
• Origen de semlllas1p1antas 

• Rotación de cUIUvos 
• Control de hierbas 

•Abono 
• Control de plagas 

•Rendimientos 

,..___ __ Documentación 
•Procesamiento 
• EUquetado 
•Almacenamiento 
• Transporte 

---- Organización 
Contabilidad---... •Estru:tura 

•Como se organ~a 

Es importante mencionar que la 
certificación es un rubro importante en 
las relaciones comerciales, ya que tan 
solo Naturland cobra una tarifa base 
de 1.25 dólares para grupos sociales 
con más de 250 socios, más una tarifa 
diaria de inspección de 300 a 400 
dólares para verificar el 10% ó 20 % 
de la superficie total, además de 
cobrar. el 1 % del valor total de la 
producción puesta en el mercado 
por el uso de su sello 36 en los 
productos. GUTIERREZ (2001) 

Asimismo todos los productos orgánicos deben cumplir con las directivas del reglamento (CEE) 

número 2092/91 del Consejo de la Unión Europea. 37 

5.5 ETIQUETADO 

Acompaflado del sello de certificación 38 y de acuerdo con el reglamento de la Unión Europea se 

considerará que un producto lleva las estipulaciones referentes al mercado ecológico de producción 

cuando en el etiquetado, en la publicidad o en los documentos comerciales, el producto o sus 

ingredientes se caracterizan por las indicaciones que se utilicen en cada Estado miembro de la Unión 

Europea, y que sugieran al comprador que el producto o sus ingredientes que han sido obtenidos de 

acuerdo con las normas de producción. 

"Ver anexo 3 (b) 
"El documento se puede consultar en : http://www.proljnk.de/-hps 
ldem Eurwiean Unlon Reoulation 2092191 IEEC 'Ornank AgriOJlture• 
"Ver anexo 3 (a) 
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En el etiquetado o en la publicidad de los productos orgánicos sólo se podrá hacer referencia al 

método de producción ecológico cuando: 

. ; . ., •' '\ ' 

Dichas indicaciones que pongan de· manifiesto que se trata de un método de producción agraria , al 

menos 95% de los ingredientes de origen agrario del producto que sean productos o provengan· de 

productos obtenidos con arreglo a las normas establecidas o hayan sido importados de paises terceros 

en el marco del régimen vigente. 39 

5.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

GRAFICA NUM. 7 DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS 

PRODUCTOR DE ALIMENTOS ORGANICOS / COMERCIALIZADOR 

1 EXPORTACION 1 IMPORTACIOH 1 l 
l._ __ c_oM_E_Rc_1o_M_A_vo_R_¡_TA __ 1-----· l t INDusrn• ALIMENTICIA 

COMERCIO MINORISTA 1 SUPERMERCADOS I TIENDAS NATURISTAS 

l 
1 CONSUMIDOR FINAL 

" ldem Eurooeao Unlon Regulatioo 2092/91/EEC 
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La venta de los productos organicos a nivel de comercio minorista y de acuerdo a la gráfica num. 7, 

generalmente se lleva a cabo en tres vías de comercialización independientes: comercios especializados 

en alimentos naturistas, tiendas para la venta de productos dietéticos y puntos de venta convencionales. 

La comercialización de alimentos orgánicos podría ser mayor porque la demanda entre el público 

consumidor en general va en aumento, por "ser más saludables". 

Se destaca que el. 77.9% de los menores de 24 años prefiere adquirir los productos en el 

supermercado, sólo 8.3% en. tiendas naturistas, 62.2% de los 55 a 64 años prefieren también los 

supermercados y .16.2% compran en mercados. Existen Alemania apróximadamente 1 700 tiendas 

naturistas que rearizan compras de producto~ fr~s~o~ (f~ta, verdura, leche y productos lácteos), pan, 

jugos y productos cosméticos, entre otros. •o 

En los . supermercados alemanes la comercialización de los productos orgánicos ha presentado 

diversos cambios, ya que ·en los últimos años las grandes cadenas de distribución han lanzado sus 

. propias líneas de productos biológicos.•• 

A pesar de que se ha hecho todo lo posible por darle al cliente la confianza en que realmente los 

productos son biológicos o naturales, y de que se tiene planeado un sello ecológico a nivel nacional, 

todavía no se ha podido lograr un criterio común entre todas las asociaciones. 

"'Ver documento elaborado por BANCOMEXT S.N.C. (1999). Perfil de aíimentos orgánicos en Alemania.~ 
41 ldem BANCOMEXT ( 1999) 
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6 ESTUDIO TÉCNICO 

Una vez que hemos reconocido la importancia tanto del desarrollo sustentable asl como de la 

agricultura orgánica, y como es que ésta, representa ya una alternativa económica real, tanto por la 

calidad del producto, cantidad de has. ingresos generados, mercado, consumidores potenciales, asl 

como de personas involucradas; aplicaremos ahora algunos métodos y técnicas de análisis económico 

que nos permitan evaluar la rentabilidad del modelo aplicado a un sistema de producción cafetalera para 

un periodo determinado de tiempo, en concreto, en una unión de comunidades, del estado de Oaxaca, 

para ello nos basaremos en la descripción del Estado y del área de estuclio así como de algunos datos 

oblenidos de diversas fuentes 

6.1 MACROLOCALIZACIÓN 

6.1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

El Estado Ubre y Soberano de Oaxaca fué creado por decreto del H. Congreso de la Unión, el 3 de 

Febrero de 1824. Su nombre proviene del Náhuatl Huaxyacac, que significa "En la nariz de los guajes" 

MAPA NUM. 3 LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE OAXACA 

Fuente: INEGI (2000) 
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6.1.2 GEOGRAFIA 

El Estado de Oaxaca está en la región sureste del Pacífico Mexicano, de todos los estados de la 

República Mexicana, el de Oaxaca ocupa él5º lugar en tamaño, solo son más grandes los Estados de 

Chihuahua, Sonora, Coahuila y DÚrango. La sÚp~rficie territorial de la entidad es de 95 364 kmZ; lo que 

representa el 4.8% del. tot~I naclonal.:_4Z 

El Estado de_ Oax~~a se enc~~ntr~ entre 18º 39' de latitud Norte y 93° 52 de longitud Este y 1 s· 39 • 

latitud Sur y 98 • 32 • de lÓ~gitud Oeste. 4Í 

El Estado de·O~~ca ¿olinda al Norte con Puebla y Veracruz, al Este con Chiapas, al Sur con el 

Océano Pacificó/al Ó~~te con Guerrero. 44 

6.1.4 RELIEVE 

Oaxaca esta cruzado por dos macizos montañosos, uno paralelo a la costa del Pacifico, denominado 

Sierra Madre del Sur que nace en el Estado de Jaíisco, continua por Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Esta 

sierra alcanza alturas de 2 000 a 2 500 m.s.n.m. a lo largo de su recorrido. El otro grupo de montañas 

que se encuentra en el Estado de Oaxaca, es la sierra que baja por el Pico de Orizaba con dirección al 

Sureste, cruza gran parte de Oaxaca y se le conoce con distintos nombres según el lugar de ubicación. 

Algunos de estos nombres son : Sierra de Huautla, Sierra de San Juan del Estado, Sierra de Juárez, Sierra 

de lxtlán y Sierra Mixe, ésta sierra alcanza alturas de 2 000 a 3 000 m.s.n.m. Cerca del Istmo de 

Tehuantepec la Sierra de Oaxaca se une con la Sierra Madre del sur. A la altura del Istmo de 

Tehuantepec hay una pequeña serranla que lo cruza de Norte a Sur, esta Sierra se llama Atravesada. Su 

punto más alto es de 625 m.s.n.m. Y a su vez el más bajo es de 244 m.s.n.m. 45 

•2 Dalos del INEGI 
" lnfonnación obtenida en GARCIA M.E. (t986). Alias. 7'. Ed. Editorial Porrúa. México. 
"GARCtA M.E. (f 986).idem. 
45 lnfonnación obtenide de:DALTON, M. ( t 990). Oaxaca. Textos de su historia t. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. Gobierno del Edo. de Oaxaca. México. 
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El Estado cuenta con algunas planicies y valles. En la parte costera hay tres planicies, una se extiende 

desde los límites de la Costa Chica de Guerrero hasta Salina Cruz. Se le conoce como planicie de la Costa; 

le sigue la planicie del Istmo que va de Salina Cruz al Estado de Chiapas y la tercera es la planicie costera 

del Golfo que se prolonga en el Estado de Veracruz. Con respecto a los valles centrales estos son 

conocidos como: Ella, Centro, Tlacolula, Zimatlán, Ocotlán, Ejutla y Miahuatlán , hay otros dos valles más 

uno en la zona Mixteca, el valle de Nochixtián, y otro en Yautepec, conocido como el valle de Nejapa. 46 

6.1.5 HIDROGRAFÍA 

En las montañas nacen los ríos que a veces se dirigen por un lado hacia el Océano Pacifico y por otro 

hacia el Golfo de México, atravesando el. Estado de Veracruz. Los ríos son : Las Vueltas, Tomellín y 

Grande que se unen con el Salado procedente de Puebla y juntos forman el Río Santo Domingo, que 

afluye por el cañon de Tecomayaca y después de recibir las aguas del Río Valle Nacional y del Río Tonto, 

pasa a Veracruz en donde recibe el nombre de Papaloapan.47 

De la cuenca del Coatzacoalcos: el Jaltepec y otros, el Mixteco y el Tlapaneco, son afluentes del 

Atoyac de Puebla, después Río Balsas. Desembocan en el Océano Pacifico el Atoyac Oaxaqueño (rlo 

Verde), su principal afluente es el Grande o Yolotepec: el río Tehuantepec, el Juchitan y varios menores 

de la Arena, Colotepec, Tonameca, Zimatián, Espíritu Santo, Niltepec, Ostula y otros. La entidad posee 

una superficie náutica de 11 351 kmZ y está ubicado a 1 558 m.s.n.m. 48 

"DAlTDN (1990).ldem . 

., DAlTON (1990).ldem. 
"lnfonnadón obtenida en GARC1A M.E. (1986). Atlas. 7'. Ed. Editorial Porrúa • México 
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6.1.6 SUELOS 

Hay una predominancia muy marcada de.suelos pobres, escasamente desarrollados (Litosol, Regosol 

y Cambisol), sobre la Sierra Madre Oriental se tienen suelos lateritlcos arcillosos (Acrisol y Luvisol), y solo 

en la perle de llanuras costera del Golfo de México que continua en Veracruz se encuentran suelos 

profundos y ricos en materia orgánica (Vertisol y Feozem), asi como en pequeñas áreas aisladas de los 

valles interiores,49 

La interrelación comunidades indígenas-agricultura es fundamental para el 97 % de ellas a fin de 

obtener alimentos e ingresos. Sin embargo, los suelos, recurso primordial para la agricultura, presentan 

un panorama preocupante ya que Oaxaca es el estado con la mayor cantidad de hectáreas totalmente 

erosionadas (2 026 230), y el 84 % de su superficie tiene algún tipo de erosión.5º (ver cuadro num. 6) 

Por lo anterior el territorio oaxaqueño está catalogado como una zona mundial de alta preocupación 

por sus elevados indices de erosión de suelos, debido a inadecuados manejos agropecuarios. 

Predominan sistemas de uso del suelo caracterizados por una notable ausencia de planes de manejo, y 

un escaso y deficiente empleo de los recursos acuíferos para fines agrícolas. Esto se traduce en 

prácticas de reducida productividad, inadecuados sistemas técnicos, alto impacto ambiental y bajo 

beneficio social. s 1 

"GARCIA M.E. ( 1986).ldem. 
"'lnfonnadón obtenida de SEDESOL(1999) Economía Del Estado De Oaxaca en: 
hnp·//1YWN.sedesol 9ob.mx[oerfileslestatalloaxaca/07 economia.html 
"SEDESOL{t 999). ldem. 

'l'ESlS CON 
FALLA DF. ORlGEN 

1 
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CUADRO NUM. 6 TIPOS DE EROSIÓN DE SUELOS EN OAXACA 

~- -- - Ti~~ ~e erosi~~-
--·--· 

11 

-- . -- -- - --- -- -

1 
Zonas afectadas 

!I Ligera o inexistente 

I¡ 

1 

1 

Zonas que conservan bosques tropicales húmedos y 
subhúmedos y selva media caducifolia en la Costa. 

Ligera 

1 
24% del territorio: Mixteca, Sierra Sur, áreas de 

coníferas y lomerios de poca pendiente. 
- -

Moderada 

1 

51 % del territorio: costa del Istmo, zonas quebradas de 
bosque tropical subhúmedas y coniferas en las Sierras Sur y 
Norte, y en la Mixteca alta y baja. 

--
Grave 

1 

1 9% del territorio: Mixteca alta, porciones de la Sierra 
Sur, totalidad del distrito de Yautepec y gran parte de 
Tehuantepec en el Istmo. 

Fuente: SEDESOL ( 1999) 

6.1.7 REGIONALIZACIÓN 

Por su conformación politica, económica y social, Oaxaca cuenta con 8 regiones geoeconómicas: 

Cañada, Casia, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales; siendo su capital 

la ciudad de Oaxaca de Juárez, considerada Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad. sz 

Enmarcado en una complicada y caprichosa orografia, el Estado se divide en 570 municipios y en 

1 O 000 localidades en donde se hablan más de 14 idiomas autóctonos y que gozan de variados 

microdimas que benefician las actividades productivas de la entidad. RENOÓN (2000) 

"'Ver a DALTON, M. (1990). Oaxaca. Textos de su hls1oria 1. lnstiMo de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora. Gobierno del 
Edo. de Oaxaca. México. 
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6.1.8 POBLACIÓN 

La población total de Oaxaca asciende a 3 500 000 habitantes, lo que convierte al estado en una de 

las 1 O entidade~ federativas del pais con mayor densidad poblacional. si 

La familia campesina forma parte de un conjunto social: la comunidad, con el que mantiene relaciones 

fundamentales de cooperación y redistribución que les permiten la reproducción social y realizar obras 

de Interés común. Los valores fundamentales son la reproducción social y cultural, la cooperación y la 

solidaridad, comúnmente conocido como "Tequio''. S4 

6.1.9 ECONOMIA 

El 54.05% de la población mayor de 12 años es considerada como económicamente activa, de ella el 

98.89% se encuentra ocupada: 51.39% en el sector primario, 14.43% en el secundario y 33.96% en 

el terciario. La familia campesina forma parte de un conjunto social: la comunidad, con el que mantiene 

relaciones fundamentales de cooperación y redistribución que les permite Ja reproducción social y 

cultural, Ja cooperación y la solidaridad conocido como "Tequio''. 

Según el ITAO ss la estrategia de sobrevivencia, es la emigración, pues ésta, constituye la principal 

válvula de escape para el numeroso sector de campesinos pobres que no encuentran trabajo en la 

entidad. Más aún, debido a Ja tendencia de un mayor agravamiento de los problemas económicos y del 

nivel de vida en la entidad, producto de las crisis y recesiones económicas del pais, la expulsión de la 

población ha crecido, por lo que el estado ha alcanzado el cuarto lugar como proveedor de mano de 

obra en el ámbito nacional, el saldo migratorio neto en 1995 fué del 20 %. 

53 Datos obtenidos de RENDÓN, l. (2000) Oaxaca: amenaza para el sexenio.en: 
http·//wtiw.refonna.com/decision 2QQQ/articulo/053008/ 
54 El TEQUIO es la realización de trabajos comunitarios en los que todos participan y se diferencia de la GUELAGETZA por que en 
esta última el apoyo mutuo es entre las familias, através de comida, bebida y otros objetos que se necesitan en las fiestas, 
compromisos sociales y velorios. 
55 5e considera al Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca (ITAO 2000) como una de las fuentes más fidedignas en cuanto a 
la inlonnación de la situación reol en el Estado de Oaxaca. 
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La situación de rezago y abandono a la que se vio sometido el Estado, ha determinado que hoy sea 

uno de los más atrasados del país. Ocupando el último lugar en cuanto al Producto Interno Bruto per 

cápita en el ámbito nacional ya que su aportación al PIB nacional es de .1.4%: los altos niveles de 

desempleo y subempleo se reflejan en el crecimiento de la· economía informal y los altos indices de 

emigración. SG 

6.1. 1 O DESARROLLO SOCIAL 

En el plano macrosocial, la pobreza en Oaxaca tiene ralees históricas. De acuerdo con un estudio 

realizado bajo los auspicios del UNICEF, el bajo nivel de desarrollo en Oaxaca ha sido la consecuencia del 

modelo de desarrollo desigual que puso énfasis en la industrialización sustitutiva y el acelerado 

crecimiento urbano en las reglones del centro y norte del pais. El sureste y particularmente Oaxaca, 

resintió negativamente las características de este modelo, que aunado a otros factores de índole interno 

tales como su accidentada orografía, la gran dispersión de su población, la excesiva fragmentación en la 

tenencia de la tierra, los déficit en caminos y sobre todo su atraso tecnológico para incertarse en una 

agricultura de tipo moderno, determinó que el estado de Oaxaca fuera quedando rezagado a los 

incentivos que requería el nuevo modelo de desarrollo.57 

En el plano espacial y a escala nacional, la desigualdad regional, las políticas de ajuste y 

liberalización, asi como la baja capacidad de crecimiento interno colocan al estado de Oaxaca como una 

.. de las entidades con mayor población en condiciones de pobreza, mientras que en el pais el 26% de los 

. mexicanos vive.n en situación de pobreza extrema, en la entidad cerca del 70% de su población se 

· encuentran en esta sltuación(2.4 millones de habitantes). De los 570 municipios oaxaqueños el 75% son 

considerados por el CONAPO de alta y muy alta marginación. 

Si bien la pobreza en Oaxaca tiene razones históricas, es innegable que con las crisis económicas y 

las medidas aplicadas para resolverlas en el ámbito nacional la han agravado más.sa 

56 ITAO (2000).ldem. 
"ITAO (2000).ldem. 
sa 1TA0(2000). ldem. 
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Como resultado de las condiciones de retraso económico se ha deteriorado el bienestar social de la 

población, Oaxaca presenta altas tasas de mortalidad (5.3%), de analfabetismo (23%), altos Indices de 

desnutrición en su población infantil (42%), la cobertura de los servicios de las viviendas con agua 

potable y alcantarillado presentan altos niveles de precariedad (32%. y 64% de las viviendas carecen 

agua potable y drenaje, respectivamente). s• 

De las 10 000 comunidades, sólo 1 444 tienen linea telefónica; sólo 3 180 energia eléctrica, 

mientras que de los 16 000 kilómetros de caminos en el Estado; ·sólo 25 % son pavimentados, 50 % 

revestidos y el resto de terracerias. 60 

6.1.11 DESARROLLO POLITICO 

El Gobierno del Estado de Oaxaca es republicano, representativo y popular, el Poder Ejecutivo recae 

en el Gobernador Constitucional del Estado que es elegido cada 6 años mediante sufragio popular. 

En 1995 se realizó una profunda reforma al Código de Instituciones Politicas y Procedimientos 

Electorales de Oaxaca (CIPPEO); a partir de esta reforma, se han efectuado dos procesos de elección 

locales; la renovación del Congreso del Estado y de 570 concejales municipales, de los cuales 418 

fueron elegidos mediante el sistema de usos y costumbres. 61 

Oaxaca al contar con 418 municipios de usos y costumbres que conforman la mayoría de las 

comunidades rurales de la entidad; tiene una especificidad propia y una racionalidad económica peculiar, 

que les imprimen no solo sus historias y sus lenguas particulares sino también sus pautas culturales, 

sistemas organizativos y adscriptivos . 

"ITA0(2000)Jdem. 
60 RENOÓN, l. (2000) Oaxaca: amenaza para el sexenio.en: http://wNw.reforma.com/decision 2000/articulo/053008/ 
61 Este es un medio que se rige por un sistema normativo propio que establece como principios fundamentales, la concepción del 
poder como SC!Vicio, la tiena comunal como ente de disfrute colectivo, el trabajo comunal como el tje del crecimiento comunitario y 
el sistema de cargos como un espado de formación permanente para ejercitar el servido público. ver a GARCIA S. G.(2000) 
Oaxaca, pueblo ocupado militarmente. en: http://www.tavoladora.neVkulebrapinta/oaxaca.htm. 
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La dinámica de desarrollo de este sector se basa en la producción familiar de satisfactores que 

provienen de la tierra y sus recursos forestales para la subsistencia. La mayoría de sus insumos 

laborales los producen ellos mismos y en sus labores diarias utilizan tecnologias tradicionales heredadas 

de su cultura. 

6.1.12 SITUACIÓN DE CAFÉ EN 0/>11.ACA 

Oaxaca es el segundo productor nacional de café. El cultivo del cafeto se practica en 312 municipios, 

ocupando una superficie aproximada de 171 480 hectáreas, repartidas en 4 969 unidades de 

producción, que abarcan todas las regiones del estado, salvo Valles Centrales.62 

De su cultivo dependen alrededor de 55 000 familias, en su mayoría indigenas, sean o no hablantes 

de alguna lengua. Más de la mitad de los productores poseen cafetales menores a 2 has. y 17 150 entre 

2 y 5 has. Los rendimientos son bajos, oscilan entre cinco y seis quintales por hectárea. 63 

La cafeticultura presenta dos modalidades: la rústica, practicada en las comunidades, y la de las 

fincas y cafetales privados. La dicotomia fincas-comunidades ofrece diferencias significativas. En las 

primeras es frecuente la represa rústica para regar los cafetales y se cuenta con maquinaria eléctrica, 

como sopladoras, trillas, cribas y máquinas empacadoras. En estas unidades el beneficio del grano se 

hace mediante un doble proceso: el húmedo y el seco.64 

En las áreas indígenas el proceso es fundamentalmente manual y sólo se acostumbra el beneficio 

seco. La falta de equipo y la necesidad imperiosa de contar con recursos monetarios hace que el café 

sea vendido en pergamino a las fincas, a los 'coyotes' (intermediarios) o a los acaparadores, a menos 

de la mitad del precio real, quiene~ lo transforman en café oro (despergaminado) y lo tuestan para 

colocarlo en los mercados nacional e internacional. 65 

"lnfonnacion obtenida de: SEDESOL( 1999) Economia Del Estado De Oaxaca en: 
htto·//WYffl se<iesol.gob,m•loerliles/estala!/-Oa!\aca/07 economia.hbnl 
63 SEDESOL(1999).ldem 
64 SEDESOL(1999 ldem 
•• SEDESOL( 1999) ldem 
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Si bien la cafeticultura es una alternativa importante para las comunidades indigenas, se han 

originado connictos derivados de la privatización formal de las parcelas comunales, lo que ha causado 

violentos enfrentamientos entre las comunidades y los agricultores privados que se han apropiado de 

terrenos indígenas, y los derivados de la lucha de organizaciones independientes y oficiales por acaparar 

a los cafeticultores. 66 

6.2 MICROLOCAUZACIÓN 

6.2.1 LOCALIZACIÓN 

Los municipios que integran la UCIRI se encuentran ubicados en la parte baja de la Sierra Juárez, al 

sureste del Estado de Oaxaca, presentando un rango altitudinal desde los 300 a los 1500 m.s.n.m., con 

una altura promedio de los 400 m.s.n.m. 

MAPA NUM. 4 LOCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES COMUNIDADES DE LA UCIRI 

Fuente: ENCARTA 2002 

66 Para ver las organizaciones más representativas en la entidad consultar el anexo 2 las cuales son reconocidas por SEOESOL 
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La mayor parte de la superficie se encuentra comprendida en el declive meridional de la Sierra Madre 

del Sur, donde lo común que se presenta son pendientes moderadas y fuertes. Los ríos que tienen 

influencia en la reglón son principalmente el Río de los Perros y el Rio Tehuantepec. 

6.2.2 CLIMA 

En cuanto a las características climatológicas, éstas se encuentran influenciadas por la relativa 

cercanía con el Golfo de México y el Océano Pacifico, los vientos alisios húmedos descargan su mayor 

precipitación en las partes de mayor altitud, los provenientes del Golfo se les llama Vientos del Norte. En 

el temporal, que va de los meses de julio a octubre, las lluvias son provocadas por los llamados Vientos 

del Sur, provenientes del Océano Pacifico. Se calcula que la precipitación va de los 750 mm. en las 

partes bajas, a los 2 500 mm • en las partes más altas. 

6.2.3 TOPOGRAFÍA 

La topografia y la ubicación especial de los predios mantienen como consecuencia la baja 

productividad del malz, por lo que los campesinos de la montaña han convertido al café como la fuente 

de Ingreso más importante para su reproducción. 

Las comunidades son de la parte baja de la Sierra Juárez y álgunos pertenecientes a la. Sierra Mixe 

media y alta • 

6.2.4 SUELOS 

. Los suelos sonde origen volcánico, tienen un pH bajo (4.0-4.5), por consiguiente se consideran 

suelos pobres en fósforo. 
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6.3 ANTECEDENTES DE LAS COMUNIDADES DE LA UCIRI 

El cultivo de café en las comunidades de la región del Istmo, principalmente en la zona de las 

montañas existe como cultivo comercial desde hace más de un siglo. FRANCK. (1993) 

Sin embargo, por la situación Geográfica era dificil sacar el café de las zonas productoras, por lo que 

toda la producción era vendida a compradores de lxtaltepec o lxtepec, mediante el intercambio de 

mercancias como: ropa, sal, azúcar, cemento y otros productos con un valor muy elevado en 

comparación a su precio real.67 

En algunos casos en las mismas comunidades, el canje de café se realizaba como pago parcial de 

prestamos monetarios o en especie ("préstamo" de malz y/o alimentos), resultando asi una situación 

desventajosa para Íos productores. 

Tal situación se mantuvo así, hasta la llegada a la región del Istmo de INMECAFE en 1973, y de los 

Técnicos del Banco Nacional de Crédito (BANRURAL), que supuestamente proporcionaban 

O Asistencia técnica 

O Precio de garantía 

o Mayor productividad 

o Créditos. 

Lo anterior significó un contexto irreversible de pobreza, ya que al entrar el gobierno federal a la 

región, la situación de los Indígenas empeoró por los altos intereses de los prestamos otorgados, menor 

precio pagado al café castigado en los centros de acopio por una supuesta calidad Inferior, e 

Incumplimiento de seguros adquiridos por los indígenas. 

67 Para ver el texto completo sobre la historia de UCIRI consultar a VANDERHOFF, B.F. (2001 ). El campo mexicano en namas. UORI. 
Cd. lxtepec. Oaxaca, México. En: http://www.compasite.org/Spanish/01ros%ZOtemas/campo.htm 
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Todo este escenario de injusticias hicieron que algunas personas de Guevea de Humboldt y de Santa 

María Guíenagatl arriesgaran a vender más de 35 toneladas de café a la ARIC de Misantlán Ver. logrando 

mejores precios, y un estimulo para organizarse y constituirse en 1983 como Unión de Comunidades 

Indígenas de la Reglón del. Istmo (UCIRI) 

En 1985 todos los Integrantes de UCIRI deciden en forma unánime realizar la conversión de sistemas 

de producción convenclonal a Orgánicas, para poder tener acceso a mejores condiciones de mercado y 

de crédito. 68 

La UCIRI es una organización de cafeticultores que agrupa a 54 comunidades indígenas zapotecas, 

mixes y chontales de los distritos de Juchitán, Nejapa de Madero, Tehuantepec y Mixe de Oaxaca, 

teniendo como sede de la organización a la población de Santa Maria Guienagati. RINDERMANN ( 1998) 

De acuerdo a un estudio reciente los 3 500 socios cuentan con un promedio de 3 hectáreas por 

productor. De las 1 O 500 hectáreas de café que se cultivan, aproximadamente Y. partes corresponden 

al café orgánico y el resto a café natural. FONAES (1999). 

La voluntad común de organizarse les permite en 1986 obtener un permiso de exportación, lo que a 

su vez los lleva a valorizar mejor su trabajo.69 Se parte entonces de aqul para que la tendencia fuera la 

conversión de gran parte de sus cultivos convencionales a orgánicos . 

6.3.1 PRINCIPALES OBJETIVOS DE UCIRI 

El objetivo común es la defensa del medio ambiente, protegiendo el uso a futuro de los recursos 

naturales, unido a la Importancia y conservación de las tradiciones culturales (vida digna y 

sustentabllidad), 

61 Datos obtenidos en :ONU( 1992) Benefits of diversity. M incentive towards sustainable agriculture. United Nations Develoment 
Programme. N.Y. U.S.A 
••Ver a FRANCK. (1993). Producción campesina de café orgánico La experiencia de UCIRI. En: 
http://www.laneta.apc.org/pasos/fudri1 .htm. 
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6.3.2 ORGANIZACIÓN DE UCIRI 

Al nivel de UCIRl-central se tiene un Consejo de Administración integrado por cuatro personas, un 

Consejo de Vigilancia también integrado por 4 personas, con sus respectivos suplentes y además se 

cuenta con los delegados de los diferentes pueblos. A los Consejos de Administración y de Vigilancia 

como a los delegados oficiales se les nombra para que ocupen por 3 años ese cargo. 

En la Asamblea de Delegados se nombra a los Comités Centrales para las diferentes áreas de trabajo 

como son: Salud, Educación, T.C.O. (Trabajo Común Organizado), Culiivo orgánico, CEC, (Centro de 

Educación Campesina), Transporte (UPZMI SCL), Ferretería (Lachinavani SA de CV), Mermeladas. 

Proyecto de las Mujeres, Proyecto de Asistencia técnica, Fondo de Ahorro y Crédito (FAC), 

Confeccionadora (Xhiiña Guidxi SCL), Comercialización nacional e internacional etc. que en coordinación 

con el Consejo de Administración llevan las lineas generales del trabajo e informan a la asamblea de los 

avances y problemas.(ver grafica num. 8) 

A nivel de comunidades se nombra una Mesa Directiva y un Consejo de Vigilancia así como a los 

representantes fijos y los diferentes comités para las distintas áreas de trabajo locales, éstos prestan su 

servicio por un 1 o 2 años. 

Los delegados, representantes fijos y un miembro de las mesas directivas se reunen en Asamblea 

Ordinaria los días 29 y 30 de cada mes en Lachivizá, Sta Maria Guienagati, donde están las 

instalaciones, en ella se estudia, discute los problemas y se hacen planes. 

Los delegados preparan un estudio y lo tratado en Asamblea es llevado por escrito a las 

comunidades para ser discutido en la reunión de los socios. Así mismo, se elabora un "Boletín 

Informativo" sobre lo tratado en Asamblea mensual, el cual contiene las informaciones y acuerdos 

surgidos en la Asamblea, éste es entregado a cada comunidad . Es obligación como socios, delegados y 

comités participar en reuniones y asambleas, no participar sin razón o sin justificación significa una multa 

(un dia de tequio o como lo decida el grupo). 
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6.4. PRODUCCIÓN y EXPO~tACIÓN DE CAFÉ ORGÁNlcO DE LA UCIRI 

Los miembros de la UCIRI cultivan poco más de 7 000 hectáreas certificadas de café orgánico, 

mediante las variedades Caturra, Borbón, Mondo Novo y Carnica 36 las cuales son más resistentes a la· 

roya del cafeto y mas productivas, para así obtener una producción anual superior a las 1 000 :• 

toneladas de café oro, que tienen como principal destino la exportación a Alemania, Holanda, Suecia, 

Suiza, Japón, España, Francia, E.U.A. e Italia, generando poco más de 4 000 000.00 Dlls por concepto 

de ventas. RINDERMANN (1998).ver cuadro num. 7. 

CUADRO NUM. 7 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO EN UCIRI (1997). 

PAJS EXPORTACION EN % INGRESO ( pesos ) 
SACOS DE 60 KG. 

Alemania 4 526.66 27.16 10 864 000.00 
Holanda 2 500.00 15.00 6000 OOD.00 
Suecia 1 788.33 10.73 4 292 000.00 
Suiza 316.66 1.90 760000.00 
Francia 300.00 1.80 720000.00 
Italia 145.00 ••.0.87. 348000.00 
Japón 421.66 ···. 2.53 1012000.00 
USA 6 668.33 . 40.01 16 004 000.00 

Total 16 666.64 100 40 000 000.00 
Fuente : RINDERMANN 1998 

6.4.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGANICO 

El proceso de producción del café orgánico lo resumiremos en la gráfica num. 9. Es Importante 

aclarar que esta representación gráfica solo muestra la producción de café orgánico en una forma 

general y no diferencia lo que se realiza en un año de establecimiento y lo que se efectúa en el cultivo en 

plena producción. 

" Ver caracterfslicas de cada una en el anexo 3 
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GRAFICA NUM. 9 DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CAFÉ ORGANICO 
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cafetos nvos. 

( des/Jj'e 

[poda 

FUENTE: BETINA (1996), ESCAMILLA(1993), 
NOLASCO (1985) Y SANTOYO (1994) 
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En el Diagrama anterior observamos el proceso de producción de café en una forma muy general, a 

continuación veamos en que periodos se realizan dichas actividades y que cantidad de mano de obra se 

requieren, así como los insumos necesarios para cada actividad, para tal fin, organicemos primero las 

actividades con la cantidad de mano de obra y el periodo de tiempo en el siguiente cuadro 8 y después 

consideremos los insumos minlmos necesarios para iniciar y mantener un cultivo orgánico en el cuadro 9. 

Todo esto para 1 Ha. de cultivo. 

A partir del cuadro num. 8 al cuadro num. 18 se considera que son básicos para la elaboración del 

análisis financiero. 

CUADRO NUM. 8 ACTIVIDADES POR EPOCA Y Nº DE JORNALES EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO DE CAFÉ ORGANICO 

¡cp¡cr¡cJp-fuppp·p-¡·c] 
r-==TRAS===PLANTE~l•l -tq!1=p-rupppppru 

! NOV 1 1 ! 1 1 

:¡ RECEPAS
1'' ¡CJ··cJ¡o- 1o-¡o~cJ¡uro·ro ·o 

. , · MAY 1 1 1 1 ' 1 

¡--~~~~~gs-1·;----\CJ-;CJ-[D ¡o ¡o ·o ¡o ¡o :
1

,o 1
1

0 
! 1 MAY 1 1 I 

:·1-.r.cH"i\Poiifieo{-., --rcJ íQ IGJ ICJ !CJ .c~:]¡w-!Q :Q !_CJ 
' ' ~ 1 u i ~ i u ~ ~ : u 1 ~ ¡ u 
--2·:-CHAPORREol·l--~CJ-:Q-¡GJ ICJ ICJ I~]rr;-1 fQ rCJ iGJ" 

OCT 1 OCT i OCT ! OCT OCT ¡----;;;::;- 1 OCT l OCT 1 OCT 
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Fuente: (a) BETINA ( 1996) (d) CONSEJO MEXINANO DE CAFÉ (2000) 
(b) ESCAMILLA(1993) 
(e) SANTOYO ( 1994) 
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l!i:' H . ~,r ¡ 

CUADRO NUM. 9 REQUERIMIENTOS DE INSUMOS POR HA DE CAF~. ORGANICO 

... ...-.. ,. . ... ' •..... __. .. _ ..•. ,~, 

11 APERTURA DE CEPAS !•l 1 PALA 
: ¡---TRAS_P_LA_N_T_E-!•-1 -- 1 PALA 

2 MACHETES 
---- -------- - -- -----------------------·----

•. r RECÉPÁS(bi- - . 

: [--TRi\SPi:AN'"1róE CAFETOS NUEVOS !di 
1 1"'· CHAPORREO~!~•I --------·--2~/l\ZA=-D-O~N-=-Es~----------------

\ 2°. CHAPORREO !•I 2 AZADONES 

1 ELABORACION DE ABONERAS !•I TELA DE ALAMBRE, PALOS 

! MANTENIMIENTO DE DE VIVERO !bJ 200 BOLSAS DE PLASTICO 

l
_ .. _coNTRóL-DE PLAGAS Y ÉNFERMEDADES ¡~¡ --1- Moclitt:Al\s"'po::E""RS=o--=RA7",-,1..,.MA07C=H=ET=E=-, -=-RE=c=1p=1E""N=TE=-, 77ME=D=R=E,-CCA'"'L __ _ 

AGRfCOLA PARASITOIDES ( CEPHALONOMIA SP. Y PROROPS SP ) 
500 GRS 

· 1 APLICACION DE COMPOSTAS !•l 4 PALAS 
[-cos'Ecii..\1•> --- -----------~srms--

1 PODA !•I 1 MACHETE 
-----·----··-------------------------------

ACARREO !•I 1 CARRETILLA 

LAVADO !•I ESTANQUE, AGUA 
---------------------··---------------------

SECADO !•I 
---esrlB.A:óo 1•1 

CORRECCION DE TERRAZAS !•I TRONCOS, 

DESHIJE !cJ ----------1MACHETE~-----------·-----------

·-- ·---- _ _, ____ ..... _ .. _______________________ _ 

Fuente: (e) BETINA (1996) (d) CONSE/O MEXINANO DE CAFE (2000) 
(d) ESCAMILLA(1993) 
(e) SANTOYO (1994) 
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7 EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 

Una vez que tenemos los datos anteriores procederemos a presentar los costos de cada uno de los rubros, para obtener el costo de los 
requerimientos, esto, primero para 1 Ha. Y después para las 7000 has. de café orgánico .Jos precios se obtuvieron tomando al año 2000 como base, para 
los años anteriores se uso el INPC. · 

CUADRO NUM. 10 COSTO DE INSUMOS PARA 7000 HAS. DE CAFÉ ORGANICO (año base 2000) 

CICLO 93-94 
PRECIO UNITARIO AL 

PRODUCTO CANTIDAD 2000 AÑO 1 
PALAS 6 70.00 128.84 (b) 

MACHETES 4 100.00 122.71 (b) 

AZADONES 4 100.00 122.71 (b) 

TELA DE ALAMBRE 20mts 5.00 30.68 (•) 
MOCHILA ASPERSORA 1 500.00 51.12(•) 
PARASJTOIDES 500 grs 200.00 61.35 (•) 
SEMILLAS DE CAFÉ P/ 
SEMILLERO 1 lt 20.00 6.001•) 
PLANTAS DE CAFETO 140 1.00 54.84 I•) 

REPOSICIÓN DE 
CANASTOS le) 3 31.50 
REPOSICIÓN DE 
COSTALES !di 5 24.00 
CAL AGRICOLA (e) 1.5 bolsas 31.00 9.92 (•) 
BOLSA P/ VIVERO 0.5mill 47.80 15.02 (•) 
COMBUSTIBLE !di 

Suma 603.19 
Costo oara 7000 has. 4 222 393 

Fuente: (a) BETINA (1996) 
(b) ESCAMILLA(1993) 
(e) NOLASCO (1985) 

(d) SANTOYO (1994) 
(e) INPC 
(f) CONSEJO MEXINANO DE CAF~ (2000) 

94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 

AÑ02 AÑO 3 AÑ04 AÑO 5 AÑO 6 
343.19 (•) 
326.85 (•) 
326.85 (•) 

59.53 (a) 81.71 l•l 

136.18 (•) 
93.24 (•) 119.07 (a) 137.78 l•l 163.42 l•l 183.55 l•l 

58.591•1 

49.56 I•) 62.671•1 72.24 1•1 85.981•1 

62.55 l•l 47.45 1•1 91.161•1 65.10 l•I 
10.57 (•) 12.09 (•) 18.011•) 22.63 1•1 26.10 l•I 

78.07 l•l 124.741•) 164.75 l•I 234.79 I•) 
162.40 380.88 390.66 1728.99 I•) 595.53 
1 136 869 2666175 2 734 643 1 202 983 I•) 4 168 733 

99-00 

AÑO 7 

100 l•l 

200 l•l 

20.00 lf) 

150.00111 

95.46 I•) 

72.27 l•I 

30.941•) 
47.80 (f) 

289.38 (•) 
1 005.86 
7 041 074 
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A continuación asignemos a cada actividad su monto correspondiente para los 7 años de operación, al mismo tiempo, se considera diferenciar tanto los 
costos y gastos, variables y ~os. Los datos nos proporcionaran la información necesaria para reafJzar el cálculo de los estados de resultados y el punto de 
equilibrio. 

CONCEPTO 
ECEPAS 
AlAS 

CHETES 
NES 

LA DE ALAMBRE 
OCHILA ASPERSORA !Q 
OMBUSTIBLE ldl 

OCLO 

lABORACION DE ABONERAS !•1 
ERTURA DE CEPAS 

IEMBRA DE CAFETOS NUEVOS 
OSECHA DE CAFÉ !•I 

ECADO!•l 

TIBAOO!•I 

CUADRO NUM. 11 COSTOS VARIABLES DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGÁNICO 

93-94 94-95 

420 000.00 (I) 

901 880.00 1•> 
858 970.00 (b) 

858 970.00 lb) 

214 760.00 l•l 
357 840.00 (•) 

392 840.00 l•J 

262 290.00 l•J 42 000.00 l•I 
262 290.00 l•l 42 000.00 (•) 

95-96 96-97 

416 710.00 I•) 

546 490.00 (e) 873 180.00 l•I 
563 438.40 l•I 

97-98 

2 402 330.00 l•l 
2 287 950.00 l•l 
2 287 950.00 l•l 

98-99 99-00 

571 970.00 l•l 700 000.00 l•J 

953 260.00 (e) 

1153 250.00 l•l 1 643530.00 l•I 2 025 660.00 l•I 
914 155.20 l•I 1 240 251.60 (e) 

4 245 754.80 l•l 5 366340.00 1•1s188 334.60 l•l 7 365 035.30 I•> 8176 909.30 l•I 
2 122 877.40 l•J 2 684 234.00 l•I 3 094 167.30 l•I 3 682 517.30 l•I 4 088 455.00 l•J 

636 863.50 l•I 805 280.00 l•I 928 270.00 (e) 1104 740.00 l•I 1 226 540.00 I•) 
636 863.50 I•) 805 270.20 (e) 928 250.40 (e) 1104 755.40 l•I 1 226 536.50 l•I 
1061438.70 1•11342111.00 1•11 547oa4.oo 1•11 841259.00 1•12044227.50 1•1 

424 575.20 (•) 536 846.80 l•I 618 833.60 (e) 736 503.60 (e) 818 391.00 (e) 

EMILLAS DE CAFETO P/ SEMILLERO 42 076.30 (1) 

lANT AS DE CAFETO 383 886.30 (1) 41 o 188.1 o 1•> 
EPOSIOÓN DE CANASTOS !cJ 

EPOSICIÓN DE COSTALES ldJ 

Fuente: (a) BETINA (1996) 
(b) ESCAMILLA(1993) 
(e) NOLASCO (1985) 

346 976.70 l•J 438 728.50 l•I 505 730.40 l•J 601 894.30 l•I 668 243.10 l•I 
437 851.40 (e) 332 180.10 (e) 638 183.70 (e) 455 719.60 (e) 505 953.00 (e) 

4 535 802.60 914188.10 11439839.60 13 184176.60 25 019 719.20 18 535 954.50 22 721167.00 

(d) SANTOYO (1994) 
(e) INPC 
(f) CONSEJO MEXINANO DE CAFÉ (2000) 
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CONCEPTO 

.MAQ.YEQ 
OTA DE CERTIRCAOÓN 

ESHIJE 
AGRÍCOlA ¡q 

lSA P/ VIVERO lll 
C. DE COMPOSTA 
. DE VIVERO Y ABONERAS 

OTAL 

CICLO 

(a) BETINA (1996) 
(d) ESCAMJUA(1993) 
(e) NOLASCO (1985) 

';<"' ··i, >.::<<~,:~ ... ~ ~(;·< /. 

~fio ciiJM:\~A¿~~os v C:;ASios FÚos DEL cürnvo DE CAFÉ oRGÁNrco 

7 653.80 (d) 7 653.80 (O) 

28 500.00 (O) 28 500.00 (O) 

524 790.00 (e) 

429 450.00 (o) 652 680.00 (•) 
420 000.00 (d) 

69 503.70 (O) 74 059.30 (e) 

105191.10 (•) 
840 000.00 (•) 

557 361.70 (b) 

102 922.40 (b) 

97-98 98-99 99-00 

11619.oo¡~, 101290.00 <•> 115990.00 1•1 164290.00 1•1 202580.00 1•1 

178 566.00 (•) 398 250.00 (•) 594 717.00 (o) 566 423.00 (e) 566 423.00 

640136.70 (•) 953 463.70 (•) 1197 891.10 (e) 1 381 786.00 (e) 1 637 957.30 (e) 

815 717.70 (e) 1 052 039.80 (o) 1 243 881.10 (e) 1 451 034.90 (•) 1 667 435.00 (e) 

803 468.40 (e) 1 240 497.30 (•) 1 665 638.80 (e) 

833 490.00 (•) 964 460.00 (e) 1173 940.00 (e) 128 450.00 l•J 1 400 000.00 (e) 

505 813.00 (•) 727101.90 (•) 904 946.70 (•) 1 043116.20 (e) 1233539.30 (e) 

84 657.30 (e) 126 094.50 (e) 158 419.80 (e) 182 739.90 (el 216 618.50 (!) 

1553 097.70 (•) 2137 737.00 (•) 
799 421.70 (•) 1 297 027.90 (•) 1 759 702.00 (e) 

320 040.00 (•) 47S 73tSO (o) 598 945.90 (e) 690 893.00 (e) 818 979.00 (e) 

. . .' :, ."~ . 
1825372.70 2 022 893.10 4 678 889.80 5 875 832.60 7 927 355.70 7 055 644.20 10 349 904.40 

(d) SANTOYO (1994) 
(e) INPC 
(f) CONSBO MEXINANO DE CAFÉ (2000) 
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Para el costo de producción ( cuadro 13 ) de las 7000 has. y para un periodo de 7 años desde la siembra hasta una producción ya en forma es de} 
aproximadamente$ 94 275 910 .60 el cual representa el grueso del total de los costos y gastos con aproximadamente 72.23 % (del total presentado en el 

cuadro 17 ) ., de este, la mano de obra representa el 67.57 % del costo de producción aquí presentado, es decir, que tan solo para este rubro se considera 
una monto de$ 63 711 268.00, siguiéndole en importancia los insumos (marcados aquí como requerimientos ver suma de cuadro 10) con aproximadamente 
$ 23 172 874.00 que representa el 24.57 %, la certificación es muy importante ya que constituye el 2.5 % con un monto de 2 361 379.00. para los 7 años. 

CUADRO NUM. 13 COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGANICO 

CICLO 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 

CONCEPTO 
EQUERIMIENTOS 4222393.90 1136 869.30 2666175.40 2 734 643.10 1202 983.90 4168 733.80 7 041 074.60 
ERTIFICACIÓN 28 500.00 28 500.00 178566.00 398250.00 594 717.00 566423.00 566423.00 

NTENIMIENTO DE MAO y EQ 7630.00 7630.00 17619.00 101290.00 115 990.00 164290.00 202 580.00 
NTNIMIENTO DE VIVERO 278670.00 399 700.00 648480.00 879 830.00 
NTENIMIENTO DE ABONERAS 278670.00 399 700.00 648480.00 879 830.00 

O DE OBRA 1545132.40 1344 000.00 7 894 369.00 10 128 802.60 12 288 651.90 14 069 602.40 16 440 710.30 

UBTOTAL 6 360 996.30 2 516 999.30 11 556129.40 13 362 985.70 15 499 302.80 18 969 049.20 26 010 447.90 
Fuente: OJAOROS 11 Y 12 
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Para el caso de los gastos de administración, considerando el mismo penodo de tiempo , el costo es de 0.02 % . del total presentado en el cuadro 17 
,con cerca de $31 806 .89 

CUADRO NUM. 14 GASTOS DE ADMINISTRA.CIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGANICO 

CONCEPTO 
LEFONO 

APELERIA 
QUIPO DE COMPUTO 
uz 

CICLO 93-94 

766.92 (C) 

306.76 (e) 

184.oelb> 

1257.76 

(e) INPC 

94-95. 

1165.46 (C) 

466.18 (e) 

279.72 (e) 

1 911.36 

Fuente: (a) CONSEJO MEXICANO DE CAFÉ (2000) 
(b) SANOYO (1994) (d) UNORCA (1998) 

97-98 

.• 2 042.791º1 
. 817.11 (C) 

: 12 240.40 (d) 

4.··.·~·3··· .. J.41~1;: 409.26 (e) 
·/:"'.::·(··,· "-'' 

98-99. 

2294.43 (CJ 
917.77(CJ 

550.62 (CJ 

3 762.82 

99-00 

2 500.00 1•1 

1 000.00 (I) 

600.00 1'1 

4100.0 

Los gastos de venta representan tan solo el 0.01 % aproximadamente, con $ 20 699 '.58, esío es por qúe no eXiste la necesidad de gastos por 
concepto de mercadotecnia, ya que los compradores se tienen asegurados bajo contrato. · · · · · 

CUADRO NUM. 15 GASTOS DE VENTA DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGANÍCO 

OCLO 93-94 94-95 95-96 96-97- : .. 97-98 ·. • 98-99 99-00 

CONCEPTO 

766.92 1165.46 

766.92 1165.46 1488.34 1722.29 4494.14 5294.43 5 768.0 
Fuente: CUADRO 14 
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CONCEPTO 

et Postcosecha 
SPORTE 

UBTOTAL 
Fuente: OJADROS 11 Y 12 

CUADRO NUM. 16 COSTO DE VENTA DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGANICO 

OCLO 93-94 

El costo de venta representa el 27.72 % con un ,monto de$ 36 ,189 488.80 
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La suma total de todos los puntos anteriores es de $130 517 805.47 para los 7 años de operación. 

CUADRO NUM. 17 SUMA DE COSTOS Y GASTOS DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGANICO PARA LOS CICLOS 93-00 

CONCEPTO 

1 
OSTO DE VENTA 

TOS DE VENTA 
OS DEADMON 

OSTO DE PRODUCCION 

Fuente: CUADRO 10-16 

CICLO 

766.92 
1257.76 

6360996.3 

Los gastos de operación se considera que es la sur¡ia de los gastos de venta y l~s gastos de administración. 

CUADRO NUM. 18 GASTOS DE OPERACIÓN DEL clÍLTlVO DiaFÉ ORGANICO 

CICLO 93-94 97-98 

CONCEPTO 

98-99 

99-00 

99-00 

OS DE OPERAOÓN 2 024.68 20 003.70 $ 9 057.25 $ 9 868.00 

Fuente: CUADRO 17 
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Analizando el estado de resultados tenemos lo siguiente: 

CUADRO NUM. 19 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL CULTIVO DE CAFE ORGANICO (en pesos) 

CICLO 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 
CONCEPTO 

NGRESO POR VENTAS 15 006 635.00 37 975 000.00 56621712.00 53 792 363.80 
OSTO DE LO VENDIDO 4 902 365.3 6198910.2 7144.795.7 8 502 340.7 

UDADBRUTA 0.00 0.00 45290023.10 

OS DE OPERAOÓN 2024.68 3076.82 20003.70 9 057.25 

UDAD DE OPERAOÓN -2024.68 -3 076.82 .••• '>49 4~6,~12.60 45 280 965.85 44 341 459.3 
r:·;,.., 

,,;., 

,;, 

-2024.68 -3076.82 44 341 459.3 

Fuente: OJADRO 7, t3y16 

Se puede observar de acuerdo al estado de resultados, que no aparece el rubro de Impuesto Sobre la .Renta, esto. es por que las comunidades que 
integran la UORI, al reafizar una agricultura Orgánica, basada tanto en la preservaáón del suelo y por ende, del medio ambiente, así coinó de su entorno 
natural, y de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su articulo 70 fracción XVIII, está exenta de pagar impuestos, además de que las comunidades 
dedicadas a las actividades agricolas, "per se• están, exentas del pago de impuestos. 
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Por otro lado, si tomamos como referencia las utílidades de cada año de los datos anteriores y los proyectamos para los 2 siguientes años mediante 
minimos cuadrados nos podemos dar cuenta de que a pesar de que en los 2 primeros años, aunque no hay utilidades, estas, si empiezan a generarse a partir 
del tercer año, manteniéndose en forma ascendente hasta el año 9.sumando estas alrededor de$ 295 000 000.00 de utilidades netas para un periodo de 9 
años. 

CUADRO NUM. 20 REIACIÓN AÑO/ UTILIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGANICO 

GRAFICA NUM. 10 TENDENCIA DE UTILIDADES 

Año cides ulllidad 
1 93-94 -2 024.68 
2 94-95 -3 076.8¿ 

tendencia de utilidades -O-utilidades 
pesos 

-Lineal (utfidadesf 

3 95-96 10100 340.51 80000000.00 
4 96-97 31 771 542.91 
5 97-98 49 456 912.60 60000000.00 
6 98-99 45 280 965.85 
7 99-00 44 341 459.3( 40000000.00 
8 00-01 54 023 207JC 
9 00-02 59 501 438.8i 20000000.00 

0.00 

-20000000.00 

años 

Fuente: ClJ.AJlRO 19 
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Con los datos anteriores presentamos la siguiente tabla que corresponde a los flujos netos de fondos, los cuales nos servirán para realizar el cálculo de 
VAN Y TIR70 respectivamente. El comportamiento del Flujo neto de efectivo tiene un comportamiento positivo a partir del 4° año de operación, debido 
pñncipalmente a que se considera que la plantación aqui considerada empieza su potencial de producción hasta el 3" año después de establecida. 

CUADRO 21 FLUJO NETO DE FONDOS DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGANICO 

CICLO 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 

CONCEPTO 
UNIDADES A PROOUOR ( Qq ) 10869.56 21 739.13 36 231.88 43 652.86 

00 DE VENTA UNITARIO 1383.10 1750.00 1 567.60 1 235.47 

15 006 635.00 37 975 000.00 56 621 712.00 53 792 363.80 
1052.47 606.47 690.54 424.62 

11439839.6 13 184 176.6 25 019 719.2 18 535 954.5 
2024.68 3 076.82 3 929.19 4 546.83 20003.70 9 057.25 

940444.68 1 379 696.82 24 822 518.79 26 049 893.43 39 239 222.90 36 361 271.75 

-940444.68 -1379696.82 -9 815 883.79 11925106.57 17 382 489.10 17 431 092.05 

NETOS DE FONDOS -940444.68 -1 379 696.82 -9 815 883.79 11925106.57 17 382 489.10 17 431 092.05 

Fuente: QJAORO 7, 11, 12 y 18 

"' la VAN es un indicador financiero que refleja la rentabilidad en términos absolutos, si el resultado es positivo, entonces el proyecto es viable financieramente, si es negativo se desecha la 
reafización y/o continuación del proyecto o actividad; A Merencia del VAN y de la relación costo/beneficio cuyo resultado esta expresado en centavos por cada peso invertido, la TIR expresa la 
rentabffidaanual en términos poru:ntuales sobre el monto de la inversión realizada. 

12 12? 868.8 

12 127 868.8 
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Una vez que tenemos determinados los Flujos Netos de Fondos, los usaremos para;' ~~I~:~ ~~rp~~e~te neto de la inversión con una tasa de 
descuento del 30 3 durante el periodo de 7 años. • ·. · · · · 

AÑOS 

o 
1 
2 
3 ,, 
5 

6 
1 

CUADRO NUM. 22 VALOR PRESENTE DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGANtCO 

R.tJJONHO FACTORES 
OEFON/JOS OE 

AOU4LJZAOON 
30% 

-9404#.68 1 
-1379696.82 0.76923 
-981588179 0.59172 
11925106.51 0.45517 
11382489.I 0.35013 

11431092.05 0.26933 

12127868.8 0.20718 
SUMAFNEA 

R.tJJO NHO OE R.tJJO NHO OE 
FON/JOS FON/JOS 
ACTUAlJlAf)() AaJ/1(JlA/JO 

-9404#.68 -940444.6. 
-1061 304.18 -2001748.81 
-5808254.76 -18100016'. 
5427950.16 -2 382 052.81 
6086!3Q91 3704078.{P, 

4694116.02 8398794.0. 

2512651.86 10911445.9, 
10 911 445.92 

VAB + 18 721 449.5' 

VAi' - -13 134 250.0 
VAN = 5581199.5. 

Los resultados anteriores nos permiten inferir la importancia del 
proyecto, ya que el resultado es positivo, entonces se acepta la 
continuidad de la agricultura orgánica, además se determina que el 
rendimiento es .89 veces más que la inversión y el rendimiento 
anual a VAN es de 17.8 %. 

Del resultado del VAN podemos calcular Ja relación de Beneficio 
I Costo mediante la división del valor absoluto que hay entre él 
VAN I VAP , el cual es de .42 lo cual nos indica que hay$ 0.42 
por cada peso invertido durante los 7 años de duración del 
estudio. 

Por otro lado, un dato importante es el de la recuperación de la 
inversión que es a los 3 años 143 dias 

Fuente: QJADRO 21 

Con los resultados anteriores se determina ahora la TIR, que expresa la rentabifidad anual en términos porcentuales, y el cual es calculado mediante 
aproximaciones sucesivas y utilizando la siguiente formula: 

TIR=. +[ (i,-i,XVAN,) ] 
~ ABS(VAN2 -VAN,) 

71 

Para este caso Ja TIR que nos ocupa es de un rendimiento anual de 44 3, considerada sobre la inversión 
inicial, lo que nos muestra la viabilidad de un proyecto como el que estamos analizando 

71 
i1= La tJsa que genera el vm positivo, ;, = La tasa que genera el vm negativo más cercano a ·o· 

VAN, = 8 VAN positivo más pequeño, VAN,= El VAN negativo más pequeño; ABS = Significa el valor absoluto del Vf>ll 
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Un aspecto no menos importante dentro de la evaluación ecoriómlc~finandera es el pu'nt~de equiliÍ>no; cl cüal ~~a detemiinado con los datos de los 
cuadros 11 y 12. · · 

; . ., ~ 

CUADRO NUM. 23 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL CÚLTJVO !?EcAFÉpRGANICO PARA 7 AÑOS (en pesos) 

OCLO 

CONCEPTO 
NTAS NETAS 

OSTOS Y GASTOS VAR 

ONTRIBUCION MARGINAL -45358oi6ó: .. '29~'~'1~~.10 ./~56fi19s.40 24190823.40 31601992.80 35 256 409.30 

OSTOS Y GASTOS FIJOS 

'"«7. . ... ·. /·.:;"~'::,} ·:> ,, .. ~ 

1 825 ;1r10·, .:2 OZ?893.fo • ·" 678 889.80 . 5 875 832.60 1927 355.70 1055 644.20 

-6361175.30 '-2937081.20 •.cf112094.40 . 18_9.14990.80 23674637.10. 28200765.10 

-6 361175.30 -1112094.40 . 18 914 990.80 23 674 63i10 28 200 765.10 

Fuente: CUADRO 7, 11, 12, Y 18 
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los datos para la obtención del P. de equilibrio se obtuvieron mediante ·los ·promedios de cada rubro de. cada año • 

CUADRO NUM. 24 PUNTO DE EQUILIBRIO DEL CULTIVO DE.CAFÉ ORGANICO 

B punto de equilibrio lo calcularemos con la siguiente fórmula: 

p .Eq.= C.F. . p B = 5676556.07 . 
%C.M ' q l 13764406.8 ' 

43437614.9 

p .Eq.=$8309720.19 

8 punto de eqw1ibrio en unidades se determinará de la siguiente 
forma: 

. P.Eq. P.Eqlf 8309720.19 
p .Eqlf. $/UNIDAD 1434.33 5793.45Qq. 

Fuente: QJADRO t 1, 12 y 23 

GRAFICA NUM 11 PUNTO DE EQUIÚBRIO DE CAFÉ ORGANICO 
PARA 7 AÑOS 

50000000 ~----------------. 

40000000 

... 
.. 30000000 o .. e E 20000000 

10000000 

-t.-1.entas total 
---cost. Y gast. Fij . 

-o-cost. Y gas!. Var 

519l45 lOll 16275.25 21100 

ventas Qq 

Lo anterior significa que con las ventas de 5 793.45 Qq. de café se obtendrá un ingreso de$ 8 309 720 .19, en donde se asegura 
que aunque no habrá ganancias. tampoco habrá pérdidas, o lo que es lo mismo que por cada Qq de café oro, este. se deberá vender 
minimamnte a un precio de$ 1 434.33 o 150 Dll / 100 lbs de café orgánico. 
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8 BENEFICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES DEL CAFÉ ORGANICO 

Los dientes europeos han estimulado a la organización, ya que las ganancias sori utilizadas por las comunidades 

para ~~jorai '1a escoláiidad, el sistema de atención a la salud, la distribución efe los artículos de primera necesidad, la 

En el año de 1984 nacieron los grupos TRABAJO COMUN ORGANIZADO (T.C.O). Se fÓrmó 'uf1 fondo con coóperación • y 
' -·. ~ ,. - . -··'-' - . --···· 

· apoyo de amigos cooperativistas al que se le llamo fondo de TCO, para abrir un almacén efe alÍa~to {distribÜdón para 

que las comunidades socias de UCIRI tuvieran el servicio de abasto de los artíéulos ri~cesaríos'p~r~ "la ~r~ucción y 

consumo. de manera estable, eficiente y accesible 

' . . 

Se han promovido en las comunidades las tienditas de P.A.D. TCO (Pr~grama de Abasto yDistri~~clón ) para obtener 

los productos necesarios para el consumo familiar. 

Estos grupos no sólo son para el abasto, sino también hay de molinos d~ nl~tamal. Se han impulsado los TCOs de 

producción de frijol, maíz, y sobre todo hortalizas para mejorar la ¡Íl~e~ta~ión: .. 

. 'Este trabajo colectivo no es un negocio es un servicio que la unión presta a sus socios para mejorar las condiciones 
'. _-.- .. :· . ·;, ,-._. '_ ·. 

\de vida de lasfamilias organizadas. 
·-·:~~ ·:-.-. '-~~~:::·. - ': \ 

.•. Con el objetivo de conseguir los instrumentos agrlcolas y los necesarios en el hogar hay una ferretería "FERRETERÍA 

Lachínavaní" SA. propiedad de UCIRI que surte los materiales necesarios al almacén de TCO, y a los socios se les reaíiza 

un 20% de descuento. 

En diciembre de 1985 se inicio con la experiencia del CENTRO DE EDUCACION CAMPESINA en el Curato del Templo 

de San José el Paralso en un terreno de seis hectáreas. Es un internado para unos 25 alumnos que siguen los cursos 

durante 13 meses y después hacen sus servidos en las comunidades. 
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En cada éomunidad hay un comité para la educación y un delegado está encargado de todo el programa de CEC. En 

aspecto de saludse tierien cursos de medicina natural donde se aprende a preparar y a tomar conciencia de que es 

necesario q~e haya.~Ashlgien{~n_l~s casas y comunidades, para esto, se ha nombrado un comité central que imparte 

los ciirso~ a los prd;TI°otof ~s y comltés. de las comunidades y surte a los botiquines de los medios necesarios para 

.-pre~arar la medicina:; ••• '/: . y 

. E~ el ~s~~cfo d;'vivi¿~,da;~~ considera que contar con casas habitación apropiadas permiten coadyuvar a una 

/ adeci.iada calidad de vida ccm IÁminas de zinc, piso de cemento, letrinas, estufas tipo "lorena". 

Con el transporte(~~~~;) s~'bus2~ establecer un sistema de comunicación y trasl~do d~ los prod~ctos para superar 
' .' · .. " ....... · . ·,.•;,· ,_. . __ .,, ... , .. ' 

_el aislamiento y margiriación.quepór'iilíííos"añosse ha tenido • 
. ·.:.-:-·., f~;. 

''~ ,, ' 

Fondo de ahorro y crédito:;(FAcf Para' crear este fondo, se tomó el acuerdo en una Asamblea de que el fondo de 

. capitalización, se desti~¡rá pa~~ ~ré~~~cis pé(sdn~les a los Socios. En el camin~r ha ayudado a las cónstrucción de 

bodegas, TCOs, etc. · .• / ;.:.'· ;:;· 

·. Proyectos Mermeíada~ Maraculla, iíi-zamora: 

. . -~ .· 

: La producción de frutales, sobre. todo zarzamora, marraguilla y mejoramiento de mango. Han permitido desarrollar 

un proyecto para poder hacer niermeladas, jugos y concentrados en forma casera e industrial. 

Confeccionadora (Traba jo Del Pueblo) SCL 

Para crear fuentes de trabajo remunerado se retomo un proyecto que FONAES planteó en 1999, se construyo la 

fabrica, se compro las maquinas, se busco mas créditos y con un grupo de 90 jóvenes y madres solteras se Iniciaron los 

trabajos de la confeccionadora XHllÑA GUIXI para hacer sobre todo pantalones de mezclilla. 

ESTA TI::;.~;1s NO SAL!: 
OE LA ~.Jl5LlOTEC'...r' 79 



Financiamiento de los proyectos 

Para poder financiar UCIRI tenia que tomar una parte de los ingresos del café para estos fines. Por el hecho de que 

UCIRI pudo participar con algunos contenedores de café para el mercado Alternativo y formar parte del mercado Justo 

(Max Havelaar etc.) en Europa y América del Norte, fue posible sacar unos 5 dólares de cada saco para formar fondos de 

proyectos sociales arriba mencionados. Con el diferencial para lo orgánico se financia el proyecto más costoso el CEC. 

Además de la producción de café orgánico, se ha avanzado en el uso de las técnicas orgánicas en los alimentos de 

consumo, como es el caso del maíz y de algunas hortalizas. 

La Unión construye poco :a poco .su. propia infraestructura de almacenamiento, transporte, transformación y 

exportación de café. Esto les permite~ s~s miembros beneficiarse de la plusvalía, antes usurpada por los intermediarios . 
. :"- .. - '-:_ .. ·: ~ 

El aspecto social es respetad6 poi -los comprad~res europeos dedicados al comercio alternativo (Fair Trade 

Organizations). Franck.(1993) 

Beneficios ambientales 

Entre las prácticas de producción orgánicas empleadas en UCIRI, Rita S. Rindermann (1998) y Betina (1996), 

mencionan las actividades que permiten un impacto ambiental favorable: 

<>Elaboración de composta o abanera (a base de pulpa de café, materiales verdes, 

leguminosas, cenizas, desperdicios de cocina, y materiales secos como el sorgo y el 

totomoxtle de maíz); 

<> El uso de cultivos de coberteras, principalmente leguminosas nativas. 

<> La producción de abono a base de lombriz Eisenia loe/ida. 

<> La construcción de terrazas (de banco e individuales). 

<> El control cultural y biológico (a base del hongo 8eauvr"n'a bassiana y de la liberación 

de parasitoides Cephalonomia stephanoderis y Prorops natusa para el control de la 

broca del café). 
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o El establecimiento de barrerás\•iva~ (de palo de agua, chipotla amarilla y verde, croto y 

zopontle). 

o El uso de somb~as div~rsificaéfas¡ como lnqa 'w1niroil. 

Con respecto a este ultimo punto, se reconoce la importancia que tiene el sombreado de cafetales como una opción 

casi ideal para el buen funcionamiento de las cuencas_ hidrológicas, pues permiten obtener productos comercializables y 

de subsistencia sin alterar más que mínimamente la estabilidad del ciclo regional del agua, toda vez que en éstos se 

logre controlar el problema de contaminación por desechos de la pulpa. 

Además en todo sitio con cafetales y especies que asemejen bosque o selva, localizado en un área con pendiente 

tienden a sufrir en menor grado un proceso de erosiÓ~de ;us suelos, aunque en la magnitud de este proceso depende 

del grado de desnudamiento de los suelas: el nivel d~'lncli~ación, la cantidad y calidad de la lluvia. 

El sombreado de cafetales contribuye a disminuir la capacidad erosiva de la lluvia, amortiguando el impacto de ésta 

sobre el suelo y dificultando el libre escurrimiento del agua, _por el arrope de materia orgánica en la superficie del suelo. 

Por lo anterior, la presencia de cafetales bajo sombra ~n-l~deras contribuye a evitar la pérdida de suelos, en la misma 

proporción que dichas áreas son transformadas en sistemas agrlcolas y ganaderos de diferente tipo. 

La estructura que presentan los cafetales bajo sombra es similar a la de los ecosistemas naturales, lo que hace 

suponer que estos cafetales operan como refugio de innumerables especies de plantas y animales, la diversidad de los 

animales se ve favorecida fundamentalmente por la presencia de árboles de sombra. En la medida en que se simplifica la 

estructura de un cafetal y se vuelve más tecnificado, la biodiversidad de éste disminuye automáticamente. 

La formación de un microclíma regula las condiciones ambientales modificando los efectos adversos del clima 

(principalmente los cambios bruscos por temperatura) y contribuye a mantener un grado conveniente de saturación 

higrométrica del aíre, con la sombra, se disminuyen las variaciones térmicas, tanto en el ambiente como en el suelo, esta 

diferencia de temperatura con el medio exterior fluctúa de 4 a 5 ° C.. Su principal beneficio es la protección contra daños 

por heladas. 
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, En los cafetales bajo sombra se aporta materia orgánica, en forma de hojas secas y otros residuos orgánicos que se 

van acumulando en el suelo, al paso del tiempo, se incrementan así los niveles de nutrientes y se impide la erosión; se 

contribuye de esta forma al mantenimiento de la fertilidad del suelo y se coadyuva al mejoramiento de sus propiedades 

fisicas, quimicas y biológicas, se reconoce que hay una regulación, baja incidencia y crecimiento de malezas. Además se 

evita que la luz del sol llegue directamente a los cafetos en época seca al conservar la humedad del suelo, por 

disminución de evaporación, transpiración y desecación superficial. , permitiendo tener más hojas en el periodo de 

floración 

Asi mismo con la sombra hay un efecto de protección contra los vientos, y facilitando una penetración de luz 

adecuada, se permite una mayor intensidad fotosintética, con lo que se regula la cosecha y una maduración del fruto 

más uniforme, permitiendo un desarrollo más lento del fruto que acentúa un sabor más suave del café. 

Finalmente la presencia de sombra en los cafetales retarda .el agotamiento del cafeto al regular su crecimiento 

vegetativo, con lo que se asegura una larga vida; protegiendo la plantación de ciertas plagas y enfermedades, p.ej. 

ma.ncha de hierro y atracnosis. 

El uso de Inga spp como árbOles de 'sombra, tie~e~u j~sÍificación en el hecho. de que son especies Leguminosas, las 

cuales tienen la capacidad de fijar el nitrógeno ~tmostérico en eÍ su~I~ (elevando asi el rendimiento del café); además 

esta especie suministra producto~ diversos al agricultor y brinda~' umí plataforma de alimentos para la fauna (sobre todo 

aves)72• 

72 Datos obtenidos en FAMINOW, M. D. y RODRfGUEZ, E. A. ( 1999) BIODIVERISOAD DE LA FLORA Y LA FAUNA EN LOS SISTEMAS DE CAFÉ DE 
SOMBRA • lntemalional Centre far Research In Agroforestry Latín American Regional Office 
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

1.- El enfoque de sustentabilidad visto desde diversas perspectivas se puede adoptar en diferentes zonas del pais 

teniendo en cuenta que cada zona cuenta con caracteristicas muy particulares, donde el conocimiento tradicional y las 

costumbres juegan un papel Importante, aunque no determinante, esto, en el sentido de que al enfoque de 

sustentabilidad si se le puede considerar como universal, por lo siguiente: 

2.- No se puede considerar la sustentabildad como empresa, por que aunque se ha podido comprobar 

fehacientemente la rentabilidad del cultivo de café, bajo la modalidad de agricultura orgánica, serla un error pensar que 

la mayor parte de las ganancias netas se quedaran para unos cuantos socios, cuando, en realidad la mayorla de las 

utilidades se reparten equitativamente entre toda la comunidad, en donde todos tienen las mismas obligaciones y los 

mismos derechos sobre los medios de trabajo, respetando lo que los consejos pudieran así determinar para bien de toda 

la comunidad. 

Por otro lado café orgánico se considera como de mejor calidad sobre todos los demás tipos de café existentes, y 

a pesar de que al principio puede no ser tan atractivo como se quisiera, por las cuestiones fisiológicas y de desarrollo de 

la misma planta, económicamente si es viable por lo siguiente: 

En primer lugar se demostró que en un periodo mas largo que de los 7 años, las utilidades pueden ser consistentes 

y mostrarse gráficamente en forma ascendente, lo cual, Indica su gran Importancia dentro de la economia del café en el 

ámbito nacional, aunque éste, represente tan solo cerca del 4 % dei total de café orgánico que se produce en nuestro 

país. 
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En el caso de zonas como la aquí estudiada, en donde el modelo ha contribuido en forma sistemática al 

reordenamiento de las actividades y acciones para el aprovechamiento de los recursos, se ha podido comprobar que no 

necesariamente se tiene que contar con grandes avances tecnológicos para la optimación de los recursos de la región, 

sino que solo se requiere un buen Plan de Manejo que permita equilibrar las actividades cotidianas con los principios de 

conservación para as! poder obtener no solo un beneficio a largo plazo, sino que también se obtengan buenas 

utilidades, que permitan un cambio cualitativo en la vida de los habitantes de aquellas comunidades principalmente 

indigenas. 

En segundo lugar es importante dentro de las mismas agrupaciones, ya que, en esta región del Istmo de 

Tehuantepec, donde él" Tequio " es la forma intrinseca de trabajo de las comunidades, este tipo de labor comunitario 

absorbe el grueso del costo de la mano de obra que representa cerca de $ 94 5000 000.00 en los 7 años mismos que 

se piensa son destinados a al pago de jornaleros, sin embargo, dicha cantidad se reserva para aquellas personas de la 

misma comunidad, por lo que, para los miembros de la organización campesina, dicho monto se suma a las utilidades 

netas ya consideradas en este estudio. 

Aunque se considera que muchos son los aspectos que pudieran afectar el consumo de café orgánico, y por ende 

en las áreas dedicadas a este cultivo, es necesario reconocer algunas consideraciones que nos permitan saber, él por 

que de la reiteración de las plantaciones: 

a.- Los cultivos cafetaleros se encuentran asociados con especies endémicas de la región, lo cual los hacen 

comportarse hasta cierto punto como parte de los ecosistemas nativos y naturales, y es as! como el equilibrio ecológico 

se acentúa al estabilizarse los flujos de energía y disminuir el riesgo de pérdida del elemento suelo, principalmente en las 

cadenas montañosas con pendientes pronunciadas, 

b.- Pensar que aspectos climáticos, o precios a nivel internacional, o inclusive la producción de otros paises, 

puedan desalentar la actividad de este tipo de café, es un tanto erróneo, ya que como se ha podido presentar aquí, la 

demanda de café orgánico, tan solo de un pais, en este caso Alemania, es por mucho, más grande que toda la 

producción del Pais, y si a esto le agregamos otros paises consumidores y su crecimiento del consumo, entonces no se 

puede hablar de un mercado saturado, sino al contrario, de un mercado virgen y poco explorado, lo cual indica la 

posibilidad de reconvertir plantaciones convencionales a plantaciones del tipo orgánico en forma progresiva 
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Por otro lado si los precios o la sobre producción internacional fuesen el detonante para detener la producción, 

entonces se puede pensar, en ofrecer café ya industrializado y empaquetado para asegurar la continuidad de la 

sustentabilidad en forma de agricultura orgánica . 

En comunidades como la aquí presentada, aunque emprendan recientes experiencias con nuevos cultivos, el 

factor determinante son aquellos años dedicados al café, incluyendo los brindados al cultivo convencional, tiempo que 

ha favorecido la construcción de un vinculo muy fuerte entre las creencias y el trabajo que la comunidad indígena ha 

establecido, para alcanzar los objetivos que aquí se han señalado. 

Tal pareciera que las diferencias existentes entre las trayectorias del conocimiento tradici9nal 'y del· mundo 

globalizado actual tuvieran un punto de intersección en el Desarrollo Sustentable, a través de la práctica de la agricultura 

orgánica, ya que como hemos visto, el café orgánico destinado a un mercado de primer nivel, no solo es en si garantla 

de la libre presencia de residuos tóxicos, si no que también es signo de trabajo y esfuerzo que florece en comunidades 

como la UCIRI para demostrar que una actividad tan olvidada en el ámbito federal, es hoy por hoy una de las mejores 

alternativas de desarrollo comunitario, que evita no solo el desempleo y marginación poblacional y cultural, si no que 

también tendrá la mejor forma de combinar una actividad económica y la conservación del medio ambiente. 
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ANEXO 1: Certificado de aviso 

·---l~t----~ 

Productos. 

Naturkmd 

CERTIFICADO 

2000/2001 
expedido pare la entidad de producciOn 

Nombre· 
Código. 

____ .ae ha comprometido por medio de un contrato de productor c.on 
NATURLAND - la asociaciOn para la agricultura org4ruca e.V., KJemhademer 
Weg 1, 82186 GRAFELFING, ALEMANIA a manejar la totalidad de su enbdad 
de producción de acuerda a la& normas de NATURLANO en su ver&iOn vlgente 
y a dejar controlar una vez al at\o el cumplimiento de dichas normas. 

Oeapués de realiado el último proceso d• inspección la comlskln certificadora 
confirma por Mt Pf989nle que ___ ha manejado au enüd8d de producción 
de acuerdo • las normas de NATURLAND. Mayaras detaUes es1'n 
espedf.cados en el aviso do cerl!ficaci6n. 

NAT\JRLAND .. miwnbn> de 1111-rac:lón lntemacion.l de movimientos de la 
agricultura org6Ncá (IFOAM) y miembro fundador de '9 ~ •""'*"' AGOL (uociaaón de la agricultura or~nlc.o en Alemania). 
NA TURLAND nt6 aet9ditad• tanto por el programa de acr.ditamiento de 
IFOAM aai como de acuerdo con el reglamento EN/DIN '45011 (ISO 05) en 
todos aus aspectos.. La certifJCBci6n de NATURLAND cumple con tos 1'9qUiaitos 
del reglamento de la CEE para La agricultura orgénica (V0(EWG)2092/91). 

&te certificado no ea un certrftcado de comercio o de transaCQ6n. 

Gr&felftng, el 13 de jubo de 2000 
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Anexo 2 

Diversas organizaciones cafetáleras indígenas 

En el estado de Oaxaca· exisien organizaciones indígenas productoras de café que estan afiliadas a la CEPCO, a la 

Confederación Nacional Can\p~~i~a'(cNC) ~de tipo ind~pe~diente. Entre l~s más relevantes están: 

1 :- Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y 

2.- Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) en·el Istmo de Tehuantepec (zapotecos del 

Istmo y mixes), 

3.- La Unión Campesina Independiente (UCI) en el distrito de Pochutla (zapotecos del sur) 

4.- La Flor del Café en San Mateo Piñas, en la Sierra Sur (zapotecos del sur). 

5.- En la Sierra Juárez destacan Pueblos Unidos del Rincón y del Rincón Bajo (zapotecos serranos). 

6.- En la sierra mazateca están las Asociaciones Agrícolas Locales de Huautla, Chilchotla y Tenango (mazatecos). 

7.- En la región del Golfo operan la Unión de Pueblos Indígenas de Lalana (chinantecos y zapotecos) 

8.- Las cooperativas chinantecas Chinantla Baja y Fuerza Organizada, entre otras. 

En la zonas cuícateca, chalina y mixteca también surge el fenómeno organizativo de los cafetícultores indígenas a 

través de diversas figuras asociativas SEDESOL (1999) 
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Anexo 3 

a) Lego de alimentos organices en la Unión Europea 

b) Marca de la compJñia Naturland que garantiza la autenticidad de un producto con manejo orgánico. 

® 

Naturland 
agricultura orgánica 
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Anexo 3 • Cultivares 

El C11//1var arabic"variedad arábica" (que incluye lavar. typica) y el C11//1var arabicvar. bourbon son considerados los 

primeros cultivares de los que se derivan todos los demás.9 

ljtpica. Es la base a partir de la cual se han desarrollado muchos cultivares de café. Al igual que las demás variedades de 

arábica desarrolladas a partir de ella, la forma de las plantas de ljtpica es cónica con un tronco vertical principal y tallos 

verticales secundarios que crecen con una ligera inclinación. la planta de ljtpica es alta y alcanza entre 3.5 y 4 metros 

de allura. Las ramas laterales forman con el tallo vertical ángulos de 50-70º. la producción de ljtpicaes muy baja, pero 

tiene una excelente calidad en taza. 

Bourbon. Debe su nombre a la isla del mismo nombre y fue tralda a América por los franceses. Bourbon produce 20-
- .. -,•,: __ -

30% más café que ljtpica, pero menos que la mayoría de las variedades. Su forma es menos cónica que la de ljtpica, 

pero tiene más ramas secundarias. los ángulos entre las ramas secundarías y el tallo principal son más cerrados y las 

puntas de las ramas del tallo principal están muy juntas. Las hojas son anchas y onduladas en las orillas. El fr~to e~ más 

bien pequeño y denso. las bayas maduran rápidamente y corren el riesgo de caer en caso de viento o lluvia fuerte ... Su 

calidad en taza es excelente, similar a la de ljtpica. 

Catuai. Planta de alto rendimiento que resulta de la cruza entre Mundo Now y Caturra. nene poca altura y las ramas 

laterales forman ángulos cerrados con las ramas principales. El fruto no cae de las ramas con facilidad, lo que es 

favorable en zonas con fuertes vientos o lluvia. Catuaitambién necesita suficiente fertilización y cuidado. 

Calimor. Cruza de Ttmor(resistente a la roya) y Catumcreada en Portugal en 1959. Es de maduración temprana y muy 

alto rendimiento, Igual o superior al de otras variedades comerciales. Por esta razón el método de fertilización y de 

sombra debe vigilarse muy de cerca. los descendientes Cat1inor T-8667son de altura relativamente pequeña, pero de 

grandes frutos y semillas. la linea Catimor T-5269es fuerte y se adapta bien a regiones bajas, entre 2,000-3,000 ples 

[entre poco más de 600 y 900 metros], con precipitaciones anuales de más de 3,000 mm. T-5175es muy productiva y 

robusta, pero puede tener problemas en altitudes ya sea muy altas o muy bajas. 
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En altitudes bajas casi no hay difere~cia de calidad en taza entre Catimory las demás variedades comerciales, pero en 

elevaciones superiores a 4,000 pies [más de_1,290 metros); 'eovroon, Cat11rray Cat11af tienen mejor calidad en taza. 

Tomado de: 

Julian Haber, lnternational MBA 2001 

Finca Santa Elena 

Tapachula, Chiapas, México 

<jhaber@schulich.yorku.ca> 
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