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Queridos Parl.ross 

Que nos. h:1n oowlucido por la vida con amor y p~cioncia, hoy ven forjado 

un n.nhelo, un> ilusión un docoo, nor.otros: 

r.n.ciaq por enr;o~·trnor. lo fJ.llO hnn recojido ., ot1 paoo por 1., vidn. por 

cowp-.rtir nuootr:1.s hor•s criaes nuoetroe mol!lentos folicos, .,rr.hiciones 

sueP.os e inquietudes cr.•ci'l.s Dor ayudarnos a salir aclell:'.nta en la ·a.+vi!t'rti~a 

;:.d.·.·~rr:i.hd. :por hucJL' c..e ·nor.( troo lo que hoy somos gente de provecho y --

crandee ideales y nohles cor:tzones no los clefrnudaremos los haremos sentir 

or:ullosos ., ·ver'<n que todos sus srrorificios y tra:::;os amar:,o~ ho~· son ---

suave ~iel y pddrán decir ccn la frente muy alta, ese os mi hijo. 

Par:' Vds. queridos padres qu3 Dios los hencli::;>t. y los euarc1e parr:~ sion:pre. 

In;:. ·\. 

Joné J.':muol Pnlomern. TI. 

-··, 
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Sl entado de Jalisco presenta ra.:;ionco con car:-.Gtericticas nruy ec

pecialos p>rU el ne,-.nrrollo <le ]'J. Ga:'Úticulttlr'l cnt.-·e el]'lS SO 

e:1cu~ntra la Cuesta: y otros r~icroGlir.,as que se localizan en las -

Sier~s del ~atado. 

31 cultivo del café a perm:<necido·, con l'le mismas p1·mtacione!'J r¡ue 

e:dsten en la re.:;ión desde b'lC<J v<1rióo alios esto devido principal

mente a que se co~si~ora una BGtividnd tot~lmm¡to rcc~ndaria. 

Cor:.ociendo 1::1 i~tport':ncia oconomica que tiane'3 ·31 cnlti·.:o a nivel 

nacion'.ll e int-3rna<:i< nal es nea<Os··rio qt:e se tome cn cuanta dentro 

<ie loA pro~ram:•r; .'l;:rir.ol·'lS rlc] eot.:ulo 1 ec,tr ; ·,r .. , .incrc••cnt.'lr la 

prodvctiv·idad de café eo las zoncts qne tie110 'lr:!1>i'ento ecoló~ico y 

q1:e :·'l han iniciarlo Sll '3Xplotn.ción. 

L.'\f' selwts que t~ene ::•n:. en ¡;,, n:,;¡orÍ.'l os'.'ln P"r ur.í cl.:cirlo im¡'~ 

p rod,,c ti v·; s !'iendo el e u l tj vo del C'L fó uw, 'tl tf'l rnr, ti va 1.~.,.11 se .. ,,ir 

conserv'ln·:o el equilil·rio oco1óc;'co ::· o'btJliCr 1i·drn:· p·:rc; el p'l.Ís. 

La n:'3~or utilizacjÓn r1e ost.e ar.¡l•ienta ecolo;;ino d·~ lu r:uo;,t.'1 seria 

l<!. explotR.·~ión de Ion r;}~ursos c·.feticohn que exír,ten estos rropor 

cionan no.no do ol,rn o in::ro~;os ecOilOI.tlcoo l''tra l:.s famili·Lc <le ento 

lu::;ar. 



(' - : .~ - :;- -· ( --------

llll preoanta trar.ajo tiene co•·r· ol',' Jtivo el r:~>i~al~r proca¿i:..i :;r.tcs 

rvlecuadon p·1 r·l ).;'1 cxr·lc.,t·tción ,,.,fe~ .. ] ca 1 ~t i:: t•;. ·r··l e~ :! :"!. r·J._: ... or. :19 

1Ft Cuc~+;~.._ rrio. Uo ~a]f•:1 de ·".llcnl1c •. 

Todo lo ~~ n t(~ río r cr tt } ::1 rrir-·0 r·1 i ': 1 fi :~ "!.1 :. ~: ·tt1 '~o .. J ... ·J :--::.c.: ..... r ... 
c.:-u.ip9s~no on~ontr;:tnclo lt-¡::; !•/n :í!rorj1:cti~:os !~-i;,tr::~p.!S ::a e-~~:.~.~-·~· ~-l: 

into;-ral rle sus recursos n.;.tur~·J.ler., q:1c ltJ:· ?.3Tili t~~!, -!1 "·.n.:-. .-.:

plen'lJ:Jento el r1ef'"lTrollo ·'!~O'lC·"lj ce y r;orjal " Cl'''3 :-,.·r:;.r, co~. lG_·:. 

timir1:ul. 
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f>ITUAr:IOll G:':OGR:\FICA. 

LOCALIZACION. La zona cafetalera de la cuest~, olal., se encuen

tra en las estribaoiónes de, la Sierra 1'adre Occidental, y un 

poco. alejadas alp' P-:Ísifico siondo la cabecera del t'unioipio 

Talpa de Allende, las monta~>s que lo rodean prote~en a la zcn> 

de los ciclones y fuertes vientos huracanados.( ) 

COLINDA!rGI.\·S. La zona de la cuesta, limita al norte, con la 

conere¡;ación de Monte Grande, al Sur con la con¿-re¡;·,ción de 

llano Grande, al este con la finca " SI :Sal vial " y al Cesta "" 

con Santa Cruz.(_·,\ 

POBLACION. Los propietarioo de los prédica cafét~leros en su -

mayoría son peqveños pro pi et·,rios, vi ven disemin<ldos llev:.;.ndo 

vida Rural, otros tambien cafeteros viven en poblaciones cooo -

la de Taipa y Juadalajara, y solamente en tiem:•os de cosecha -

~enen a. la zona para atender r.us plantaciones. 

La zona está compuesta por 20 propie~ades y un nucleo e~idal con 

una poroión de 8,2CCO Hect'lreas respcctiv:¡,~.ente, de esta su?el'-

ficie se calcula qua el 20 ~ está dedicada al cultivo del caf6-

to da los cuales el 15 en ple11a. produción y el reeto en pro e eso 

da crecimiento, el resto de las tierras esta dedicadá p~=a acos

taderoe y otros cultivos. 

Todos son nativos del luear, y hlln adquirido su propie:bd por 

herencia, trasmitidos de padres a hijos, sien~o el prir.~tivo --

Dueño Don. Ambrosio Palomera, que adquirio su propied~d en el 

año da 1767, epoca on que ¡:;obornaba la nueva 3spar.:~, Don. ;:a. de 

·la Croix, datos que fueron tomados del título :rrit:ordbl expe:'.id 

el 10 da Dic. por Dn. Francisco Galindo Qui?:ones. 



cor.:mncA.GIONJ:s 

Lo accidentado de la región ha dificultado en :'_'"ran manera la -

construc.ión de vías de comunicación que unan a la zona de otros 

puQblos cirounveci'noa·, está comunicada actualmente por un cami

no carretero a Talpa y Guadalajara y por otro lado la de llano 

Grande hasta salir a.Tomatlán. 

Hay servicio Publico federal muy deficiente, por lo tanto la -

mayoría de los pequeños propietarios tienen vehículos para su 

servicio, siendo la mayoría de vehículos de. doble tracción para 

que en tiempo de lluvia no se le dificulte su circulación. 

La distancia a Talpa es de 34 Y.ilornotros, a Guadalajara es de 

234 kilometros a Puerto Vallarta ea de 184 KU'.Bo a Tomntlán es 

de 100 !'me. Para seeuir a la Huerta y ThlrrCJ. de Ifavidad.- Sobre 

la costa del Pácifico.l\ '" , 



..... ~ 

CLIMATOLOGIA 

El Gobierno del estado tie~e establecido en la Cuesta, en la Plaza 

principal una estación Metereologica atendida por una persona que 

en forma gratuita hace esté servicio, contando con termo~etro de -

miniw.a '1' MáXima, y un pluviometro,. los datos non consentrados a -

·Guadalajara al Departamento de Agricultura quien manda despues los 

pronosticoa. 

CLI1LA 

La zona cafetera de la cuesta corresponde sor hú~eda con invierno 

y primavera secos calidoa, y estación invernal no bien definida. 

TE!t1' ERA TURA 

Segun datos recabados y proporcionados por la estación metereolo-

gica local, se pudieron obtener loe siq uientes datos. 

La temperatura media anual ea de 18° c. 

El mas humado de loe Templados sub-hur:;edos 

Con. lluvias en verano con un coaiente .de temperatura de 55 
El ragimen de llu·viaa en verano es por lo menos 10 veces mayor 

cantidad de lluvia. 

Un porcentaje de lluvias invernal entre 5 y 10.2 de la total anual 

Tiene verano fresco largo Temperatura media del mes mas caliente -

entre 6.5 y 22° o. oon poca osilación, entre 5 y .7° c. 

PRECIFITAI"JICN PLUVIAL 

' Precipitación media anual ea de 1,200 mm. 
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VEOETACION NATURAL 

La zona está provista por gigantes .del reino .vegetal, y en las 

partas altas se prospera el pino de altura el enoino eto. a 

Continuación se oi tan loe eiquientesf_ . ). 

N01'BR3 C01íUN 

Ca pomo •••• · ............................... Broairrrum allioaetrum 

Majahua •••••••••••••••••••••••••••••••••Robinsonella mikandae 

Palo Jiote •••••••••••••••• · •••••••••••••• Bursera arborea 

Sapotillo .•••••••••••••• •· ••••••••••• , ••• iaw.teria unilooulares 

Naranjilla ••••••••••••••••••••••••••••••Bumelia Persimilis 

ll.amey ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pouteri~ Sa.pota 

Anona •••••e•••••••••••••••••••••••••••••Rollinia Rensoniana 
Palma de Coyul •••••••••••••..••••••••.•• Sohelea liebma.nnll 

Ama.pa • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tabebuy'a rosea 

Chico Sapote ••••••••••••••••••••••••••••Achras zapata 

Palma de coco ••••••••••••• •.• •••••••••••• coc9s lucífera 

Zapote Negro •••••••••~••••••••••••••••••Dioapyros.ebenaster 

Cuastecomate ............................ ·.cresentia alata 

Ciruelo ••••••••••••••••••••••••••• •.• •••• Spondias mondin 

Arrayan •••••••••••••••••••••••••••••••••Peidium saotorianum 
Cedro • ••••.•••••••••• a •••••• • •••• • •••• • •• Cedrela odorata 

Pochote •••o•••••••••••••••••••••••••••••Cetba aesculifolia 

Guasima ••••··~··••••••o•••••••••·~···~ •• Guazuma ulmifolia 

Guayabillo ••••••••••••••••••••••••••••••Psidium sartorianum 

Nanche ••••••••••••••••••••••••••••••••••B.yrsonima orasaifolia 

Leohiguilla •••••••••••••••••••••••••••••ieraoiom mexioanum 

Copal Bursera •••••• _• •••••••••••••••••. • •• Bursera 

Berenjena •••••••••••••••••••••••••••••••Solanum melongena 



Encino •••••••••••••••••.•.•• · .•.•.••..•••• 

Ca.pulín o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pri[DQ.vera ••••••••••• , •••••••••••••••••••• 

Roble •••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• 

Parota ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Barba de viejo ••••••••••••••••••••••••••• 

Ouamuohil ................................ . 

Juaquiniquil ••••••••••••••••••••••••••••• 

Agua toso •••••••••••••••••••.••••••••••••• 

Tepehuaje •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Camiohín •••••••••••••••••••••••••.••••••• 

Sala te ••••• ••• ........................... . 

Hui z.aohe ••••••••••••••••.••••••••••••.••. 

Achote 

Fresno 
................................... 
................................... 

Algodoncillo ••••••••••••••••••••••••••••• 

Laurel ••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

Limonero ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Quercus 

Trema mi eran tha 

Cybistax don,nell 

Quercua srr.i thll 

Enterolobium cyclaca 

Clama tia Dioica 

Pithecellobiurn u~ dulce 

Inga sp. 

S loan ea 

Lysiloma acapulcensis 

Ficus sp. 

Ficus sp. 

Acacia farnesiana 

Bi:xa· orellana 

Fra:xinus uhdel 

Asclepias linarias 

Uectandra ambicens 

Ci trus lir.oni 



D~S~RIPCCION BOTANICA DEL CAFE 

El café forma parte d~ la gran familia de las rubiáceas de la que 

constituye el género ooffea, establecido por Be Jussiu (1735) • 
....____ -- . 

El profesor Augusto chevalier _cita alrededor de 7Q I!Species en su 

agrupaci6n sistematica (1929) Más tarde esta cifra ha aumentado 

con varias nuevas espacies descubiertas en todo el mundo en estos 

-ultimes años, especialmente en Mangascar, y es proballe que las 

·in ves +.igaci6nes que actualmente se realizan pe_rmi tan enriqueaer 

'·aún .JDás. e_ate inv.entario. _ 

Sean cual fueran los recursos de la _flora silve~tre, se puede 

considerar que en Ja actualidad -se ezplo·tan en todo el mundo 

fundamentalmente 2~~iess Coffea Arabicá L. y Coffea oanepho

~ Pierre ... 

El C. Robusta, muy extendido, se condidera en general como una -

variedad o una forma del c. Canephora J en cambio el c. excelsa 

muy conocida en Afri.ca Central. 

Las expecies conocidas en el genero Coffea se precenta a bajo ae

_peotos muy diversos al final de su desarrollo, o sea en su edad 

adulta, variando desde el arbuato de pocos centimetros de altura 

hasta el arbol que alcanza de 12 a 15 metros, y precentando tam-

bien diversas caracterietioas en su ramaje, hojas, frutos y semi

llas. La identificación de algun~s de estas expecies, cuyo aspec

to se aleja mucho del de los cafee cultivados, solo puede reali-

zarlacon certeza los botanicos especialistas en el tema.( ) 



. FOIDlAS D8 PROPAGACION 

La siembra puede ralizarsel 

a).- En el suelo (Siete~ brasileño). 

b).- En silos germinadoree o en ·viveros, directamenteen arriates 

en cacharros o en saquitos. 

a).- La semilla en el ·BUelo es todavía práctica corriente en bro.

sil. ·Loa granos se colocan en zanjas que luego se tapan, C.istant

es 3 x 3 m y de 0.40 a 0.50 m de lado¡ y a razón de tres a cinco 

por hoyo (2a 4 hoyos por zanja).'Cuando empiezan a brotar no se

deben conservar rras da un plant6n por hoyo; cada eanja tiene e:1to 

nces da 2 a 4 cafetos, dispuestos en cuadrado {4), en trian~Jlo ( 

(3) u opuestos (2) cada grupo se considera, desde el punto de 

vista agrícola y estadistico como un arbusto. Esta tecnica tra~i

cional, en brasil, no es radional; se justifica localmente por 

la economía de la mano de obra. 

La ocupacion del terreno un año antes que con el ~étodo de trans

plante, no se considera un inconveniente, dad.o que las interline 

as son utilizadas en los primeros años con cultivos de plantas 

comestibles para el abasto del granjeros y colonos. 

b).- La siembra en germinador o semillero es el método ~!s r~cio

nal. Se escoge un ·terreno fresco, muy muelle, rico en h¡;;::us. lo¡¡ 

parteras da siembra tienen un metro de ancho y de 2 a 4 de lor.~i

tud; el suelo deba estar perfectamente trabajado en una pro~cn~i

dad de 0,20 m por lo manos, y bien niveladas. La se~antera ea 

prot!te de una iluminaci6n excesiva y de las intensas lluvias 

mediante una cubierta de palmas, ramaje etc. Las semillas se sie~ 

bran alvVoleo o en líneas separadas entr~ sip por una Aistancia 

de 2 a 3 cm ( Mil por metro cuadrado ) • 

~a muy importante no colocar la semilla a más de uno o dos centí

metros de profunditdd, de lo contrario se perjudicaría la germina 

oiñ6. 



La temperatura mas fa7orable del suelo para la germinación es de 

28° a 30° c. 
Los cuidados de ooneervaoi6n consisten en riegos frecuentes (Ex-
opto si el .o lima es muy humado), eliminación de la vegetación ad 

adventicia, etc. 

En america latina es corriente hacer germinar la semilla en el -: 

interior de locales y en cajas planás (germinadmres) de algunos 

desimetros de lado, con un espesor da do_s kilos de semilla por 

metro cuadrado (alrededor de 0,500 kg. por caja)J las semillas se 

sacan cuando aparece la radicula y se colocan en tierra en maceta 

.Las plántulas no deben permanecer en el silo más de tres o cuatro 

semanas, trasplantandosedespues a los viveros con una separación 

suficiente (0,25 m a 0,40 m) que les permita convertiros en plan

tones robustos y bien desarrollados. 

El vivero esta constituido por parteras de 1,20 m a 150m de a-

ancho por varios metros de longitud con un suelo profundamente -

trabajado (01 35 a·0,40 m) y copiosamente fertilizado (estierool 

oompost etc). 

La extension del vivero se calcula en funcion de las necesidades 

de plantones. Sobre la base ·de una medida.de-20 a 30 plantones-

por met.ro cuadrado y teniendo en cuenta la superficie ocupadá por 

los caminos y senderos, la merma inevitable de plantones etc. la 

superficie que se dedica reprecenta aproximadamente el 1/1000 de 

la euperfioe total a plantar. 

Durante los diez a quince dias siquientes al trasplante, puede se 

ser necesario una ligera cubierta si la insolación es.demaaiado

grande, para lo. que bastará colocar algunas palmas o ramaje entre 

cruzado a cada lado d•l perterre. Sin embargo, en lae regiones 

muy soleadas una sombra de 30 a 50% infuencia faborable en el -

oreaimiento. 



La duraoion de los plantonas en al vivero varía según la especie 

cultivada, la ~poca de la plantación, las condiciones clin1tolo-

gicaa, etc. pero habitualmente es de 12 a 15 meses en los /,ra~_,ica 

y de 6 a 8 meeea en la ~obusta, cuya vegetación es más vi8orosa. 

M!CETAS SACOS DS POLIETILENO. 

El uso de sacos de poliatilano está muy extendido en la actuali-

dad, pues tienden a sustituir a loe rotes de bambú y loe cestos 

Ofrece, como éstos, numerosas ventajas, entre otras la del facil 

trasplante incluso si las condiciones climatícas no son ¡¡ru;_.· pro-

picias. Se recomienda encarecidamente al empleo da sacos suficien 

temente profundos para que el eje de la raiz no se tuerza. 

Los sacos o los potes se llenan de mantillo o de buena tierra 

finamente pulvérisada y amontonada sin exceso¡ las semillas sin 

germinar o las plantulas se depositan en tierrq con mucho cuicaio 

Loa saquitos se colo~an uno al lado del otro bajo una so~bra, y 1 

la tierra se mantiene con un adecuado erado de hu~edad {no exc:si 

~a) mediante riegos o mejor mediante pulverizaciónes de acca a -

presión al colocarlo en los hoyes de plantación, se reco~ien~a 

eacuionar loncitudinalmente el saguito (fondo .inclur.ivo) ~~in de 

que el 13je de la raíz y las raícillas no voan impedido su creei: .. i 

nientop por la película plástica cuya descomposición es ~y lenta 

Loa cachorros de bambú y loa cestoe siquen siendo i tilizados por 

los pequeños plantadores. 

Los trabajos de roantenimaento de los plantones criadoe en cestos 

son loa miamos que en los viverosl escardado, lucha contra la en

fer~edadea y los paraaitos, sustitución de loa elementos defectuo 

sos eto. 
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PROPAGACION VEGETATIVA. 

La t~cnica del estaquillado del cafeto se ha estudiado desde ha

ce por lo menos una veintena de añosJ en la actualidad ea bien -

conocida y da resultados espectaculares, especialmente en la es

pecie c. Canep~ora. 

Es sabido que el inter~s ds esta t~cnica de multiplicacíón para 

las especies alog~mas reside en la fiel reprodución del cafeto de 

del que se han obtenido los vástagos(cabeza de clon), y aei mismo 

en la posibilidad de orear plantaciones olonales mUy homoeaneaa a 

partir de elementos destacados por sus oaracteristicas y especial 

mente por su productividad. La ohli~aoión de asociar varios clone 

intarfecundos para consequir arbustos rrertiles es una innegable 

ventaja, por que da a la plantación pluricdonal considerada en -

conjunto, una eierta plasticidad Q.e. oomportami ento indispensable 

para hacer frente a los habituales imponderables de cultivo (va-

riaciones clirnaticas, eensibilid'd a ciertas enfermeiadee ataques 

a parasitos etc). 



SUELOS 

Naturalmente que los suelos provienen de la dssinte;ración de 

las rocas devido a los•_agentes metsreologicoe qua constante-

menta ejercen su acción forr.>.ando suelos da acarreo, varía en 

profundidade~ hasta de un metro, es natural por loe residuos 

vegetales formando suelos humíferoa de magnifica calidad, co

loración que varía del negro al cafe claro y blanqueaino, 

tambien hay lugares donde los suelos son rojizos y cuya tez-

tura es migajon arcilloso. 

La lluvia ea el elemento climatice mas importante en la pro-

ducción del café y debe ser suficiente y regularcente distri 

buida cuando el fruto esta madura9do y muy lijara durante la 

cosecha, no precentandoae en el tiempo de secado 'del grano al 

sol. 

La lluvia. fuerte durante el periodo de cosecha hace caer la 

cereza madura dé los arboles y la arrastra, la ljuvia que vis 

nen durante la estación de cosecha estimulan mucho la ve~e~a

ción de los arboles origmnandolea el inconveniente de la ~ri

mera floración que se precenta demaciado temprano. Los perio

dos de sequia durante la fructificación no solar:.ente retarda 

el desarrollo de la eerez.a, sino que impide la rr.aduración de 

muchas de ellas o cauza la n~duración prematura de otras. 

Casi todo el café q11e se cultiva en el tr,mdo y todo el ce nu

estro paie no recibe riego artificial, por producirse en are

as de altas pluviosidades. Esto hace que el factor lluvia 

adquiera mas irnport~ncia. 



-------------------------------------------

....._-

V.1RIIIDAD2S.- Las varied!tden de café que tienen importancia eoono

mioa pueden clasificarse en 3 grupos : Arabigo, Liberiano, y Robus

toide, que incluyen las variedades que se indican en seguida: 

Puerto Rico. 

Perlang. 

Bourbon. 

Bourbon Apuntado. 

Erecta. 

De Arabia o Columnaris 

Arabigo •. l'a.raeogipe. 

Do liberia 

o liberiano 

Robuatoide 

San Ramón 

J.: o ka 

J.:urta 

LiMrioa 

Excelsa 

Duwevrei 

Abeokutae 

Dydowsl-.ii 

Robusta 

Canephora 

Laurentii 

Quillún · 

Hibrido de Coffea Uganda 

.Hibrido de Coffea Congensis 

Las variedades del primer grupo son las que se cultivan en· Ame rica 

y son las quw pertenecen a la especie botanica coffea Arabi~a.L. 
Las v 'dcd·,des del RSQ.mdo grupo son las que pertenecen a la especi 

ccffea Liberica y se consideran que producen cafe do inferior clli

dad al de las primeras. Producen llla_tas mas erandes que son ":¿rdade

ros arbustos y por esto en dificil la cosecha, la separnci6n del la 

de la semilla es tambien mas dificil por lo carnoso del fruto. 



Laa variedades del )er. &rupo Robuatoide, proviene de un café del 

congo, cuya especie fue denominada coffea robusta son de rapido 

'desarrollo las plantas, y se han propacado en java, y otros lu;:~

roa por dar abund.-wtea coaech:w de gr~Lno. 

V~riir.;DADE~ !.~\S COTOGIDAS.- • 

AR~BiaA.- Originaria delbiai~ia es una de las variedades masan-

tiguas el cafeto de esta variedad ea de una altura re[Ular; es no

table por la resistencia a la secuía y por su poder de adaptabili

dad¡ Resiste los malos terrenos y produce un grano de mediano ta-

~!Jaño• !':ata variedad es la que Jll!ls se cultiva en el país. 

Pertenece esta variedad al cafeto coffea ArabiC''' y provablerr.ente e 

ea la que se introduce a cuba y Gua to1::ala do donde so extendio a 

Me:!:ico. Esta misma especie ea la que pertenece a la va.ri<.Jdad l.:ct:a 

reputada como la mejor del mundo y la que se dice que fue introdu

cida a Uruapan y Colima. 

LIESRICA.- Originaria del distrito de liberia estado C'ccidental do 

Africa ea una de las variedades mas altas y de hojas Gr~ndes. ~o 

rcaiat0nte a la secuía¡ pero ou importancia depende de la ;r~n 

resistencia a loe hongos que atacan al follaje por cu3·a razón es 

extensamente cultivada en Ceilan y Java donde en el ai:o de lS75 , 

fueron deavastadoa la mayoria de los cafetos por el terrible i:cn

go Hemileia Vaxtatrix notandose entonces la gran r.~sistoncia de 

esta variedad para estas enferm~dadcs. 

Progresa muy bien en los lueares de escasa elevación y a este res

pecto dice el Sr. H. A. Alfard Nicholla en eu manual de :.fricul tu

ra tropical pag. 77. 
¡¡ 

JI: as el cafeto de li baria e rece mejor 'J1o r e 1 contra ri en la ;.on9. in 

inferior y es propiamente un arbol de las partes bajas que puecion 

oultivarce con exito en loa lugares abrigados;: así hasta en las

orillas del mar. 

Prcduoe cerezas de regular tamaño pero su principal defeGto estri-

' ba en lo poco aromatice de su grano y en la altura que el robuso -

alcanza. 



K~TIGALPA.- Esta variedad ea de estatura regul~r de mucha semejanza 

ainrar6 arahigo pero ea un poco mas rustico que éste¡ su grano ea 

de buena calidad y pro~uoa.buenos rendimientos. 

OR.I)íGE:.- Esta varied,Ld es originaria de la provincia rle Orrmge, si• 

tuada situada el eur del transval en el africn, Sus hojas son roji

mas y su grano es mas pequeño que el de la Yariedad borb6n pero 

rinde mucho en la cosecha se ha hecho notable esta variedad por su 

gran resistencia a los terrenos malos siendo rústica en grado como 

puede resistir al sol abrazador. 

){.OKA.- De Yemen Ar'lbia de la mejor calidad oricinan sub-variedades 

que se cultivan en Uruapan y Colima. 

MIRTO.- De inferior calidad que a~ anterior, conocidas por sus hoja 

muy alargadas y corolas con tubos muy pequeños, se cultivan en las 

~alas de Java y Sumatra pero abunda en las antillas y se cree que 

sea una variedad tambien cultivada en Venezuela, Centro America y 

en la zona del golfo y en el Soconusco en nuestra Republioa. 

J.~ARAGOGYPZ.- Es de inferior calidad pero mas rustico y productivo¡ 

de hojas muy vigorosas y de fruto tambien muy eran(le se cultiva en 

gran escala en Brasil. 

ED8Y..- De Infima calidad y cultivada en la Isla de la Reunión. 

COFF:!:A LIBERICA.- Especie alborea natural de la oosta Occidental de 

del Africa. 

COFF~A STSNOPITYLLA.- Cafeto originario de rio Nuñez y .de la Sierra 

leona del Africa. 

COFFEA ANGU3TIFOLIA.- Cafeto de hojas angosta originario de Java, 



ROBUSTA.- Esta variedad como su nómbre lo indica, es una planta de 

apari~ncia robustaJ Es originaria del coneo,·aus hojas son grandes 

y de prominentes nervaduras produciendo una sombra muy dens~, se 

condidera como la variedad mas alta, es resistente a la aecuí~, -

pero produce oaf& de la calidad 'JilllY pobre. 

EXCEJ,SAa- Es una de las variedades mas altas casi de igual altura 

a la liberia es de hojas gl"tndes y numerosas, resistente a la se
/ 

guía y a los terrenos pobre::~, su defecto rrincipal es la baja c¿:li-

d~td de su grano. 

~!ARAGOGYPSa- Esta variedad ea originaria del brasil en don1e se ·ha 

seleccionado cuidadosamente- Su frondocidad es caracteristica, así 

como el gran tamaño de su cereza a pesar de ser una variedad Sele-

oionada y de tener propiedades aromaticas muy especiales no es ~uy 

apreciada en Estados Unidos. En donde el buleo cree que es ¡:roduci

da en condiciones anormales dsvido al gran t~~año uo su frano, :n -

.cambio este crano ea muy· aprec1ado en Alemania en donde se le utili 

za por los industriales Confiteros en la confoccipn de Confeti 

especial devido a la preciosa propiedad de este eraoo da poder es

ponjares perfectamente. 

Reguiere esta variedCJ.d terrenos ricos, aai co1:10 buena hu¡;¡edad una 

altura de .500 ·a. 850 metros le es lll)l.Y fabora1,1e. 

1lgunos fingueroa inteligentes ya han comenzado a setr.brar café de 

esta variad tdd entre sus cafetales de barbón intentando· modificar 

.e~ tamaño del borboó mediante la polini?.ación c=uzada. 

oonroN 1- Esta variedad es orie:inaria .de Ú1 Isla do este norr:bre es 

notable por su resistencia al. mal terreno y. a la sequia siendo a· -

este .reapecto maR reRiRtente qua. el ,\rabiCOo 

El cafeto produce eran cantidad de ffluto siendo su principal defe·~

to, que apenas maultura cae al· suelo, pro lo que so dificulta su r&

cocleci6;~ 

Su fruto adamas de ser pequeño esta previsto de una pulpa rruy crues 

por lo que tiene mucha merma alBBeneficialro. 

La calidad de su grano es pobre y las pa1·teo leñOsiHI son r¡:11ef>r;¡disa 

eatn· es· 111 variedad que eh braail se cultivu u.:1s extencaoente. 



'Él cafeto vive de los nutrientes minerales que absorve tanto de la 

adm6n~era que lo rodea corno del suelo sobre el que ae desarrolla. 

Sin embargo un manejo inadecuado del.suelo produce un empobrecimien 

to del mismo, lo que ocaoiona una nutrición deficiente de los cafe

tos que en él vivan, situaoion que se refleja en una disminución-

asentuada da la cosecha, en abundancia de cere7.a manchada y de r&-

querno, en disminución de rendimientos en benefici9, en mala cali-

dad del producto y en muchas ocacionea, en la muerte de las plantas 

' Bxperimentos de fertilización del n:c han arrojado las siguientes -

producionés de café oro. 

Con fertilizante .

Sin fertilizante .• -

63 Qn_. 

32 11 " ,,. 

Los datos corresponden al promedio de cuatro ciclos, el fertiliean_ 

te ha producido no solo a hundan te cosecha sino que ha permitido un 

crecimiento equilibrado_ de los cél.fétos lo que asegura una mayor vi

da productiva de las plantas. 

Por-el contrario, las plantas testigo que no han recibido fertili

zación alguna, además do producir menos anualmente, prEioentan einto 

mas .. serios de descompensación que comprometen su vida futura. 

LAS cmmit::ION'::S l'IIDK\S Qtr:!: DBP.3 R1tniiR TTN CAFETAL PARA SER 

F8HTILIZU)(). 

Bo obstante las ventajas de la fertilización los resultados de la -

misma no siempre.son apreciables y en ocaciones hasta constituyen

una p~rdida para el produc ~or. 



Los mayores .beneficios en la fe~tilizaci6n, se logran en planta:---

cionea en donde1 

a).:. Se cuenta con somhra z:ueva, reprecentada> por 100 árboles por 

hectárea cuando más, y en •londe el creoimi ente de la cc;,a de 

·los arboles sea joeculada medianteí}.~os desombres" adecuados de 

·acuerdo con las condiciones climáticas de la plantación en 

particular •. 

b);- Todos los hoyos de la plant~cion estén ocup,,.dos por cafetos -

uniformes en cuanto a su aspecto y que procenten mixir.~ crecí~ 

miento ntievo. · 

e).- ·se controlan adecuadamente lns malezas pnra evi t3.r la cor.;;;etan 

oia de ·é¡Jtas con .los cafetos, tanto por lo que respe~ta a hun:e 

dad como a nutrientes. 

Plantaciones ·viejas con escaso crecimiento V@getativo, z:,uy sor.cbre:;.

d~s y ·con abundancia de malas hierhas no r ~acion'l.n favorable::e:·.te 

a la aplioaoion. de fertili:::1nte. · 

NUTHI f':~lTBS FOR APFC.\R 

Los resultados obtenidos en tmbajos conducidos ror el 11"~ nos rer

mi ten_ recomendar .la aj¡licación de las siguientes .c:mtid·•des. 

GDAD:O:S D3 l()S' CAÍ"8TOS re::;. D3 ~I ·_;: ::~rrc s HR 

u p o r~c 

2'5_~:. 
- _. 

L Aro 25 12 

2 a 3 años· 50 50 25 

4 a· 10 " lOO ro ·15C• 

En un momento dado, las cantidades anteriores dererán r.1cdific .rse, 

Eieg¡Ín sea el aspecto que precenten lao plantas, para el efecto es 

muy valioso la asiotencia del tlc;ronomo de la 2e¿;i6n. 



ID"OCA Y UUli:SRO m: ,\PLICI>.CION:~s 

Las cuevas de crecimiento observadas en las principales regiones -

cnfeterao nos indican que el cafeto en eeneral precenta tres perlo-

dos de máximo crecimiento a través del ciclo. Tomando ésto art con-~ 

cideraci6n y la dispcnihilidad do mnno de obra en el oampo, se aoon 

saja dividir las cahtidades ya indicadas en la forma si~.liente1 

A P L I ~ A G I O N. 

Primera 

Segunda 

Tercera 

!~POCA 

Inmediatamente después de la cosecha 

Al establecerse las lluvias. 

Un mes antes de que se inicie la 

cor:echn. 

t:n cosechas en dcmde la cosecha se prolonga haota abril se recomiend 

da hacer la prirr:ern apl:j.c::ución en febrero o J.'nrzo cuando m.!s tarde·

con el objeto de que la humedad que se olmerva e;¡ dichos m9sea favo

resca 1~ descomposir.ion del fertilizante. 

t,af mismo, en reeiones con ecc:J.see de ·lluvias y en donde el cafeto 

florece solamente una vez se·recomienda hacer solamente las dos~· 

últimas aplicaciones consienadas en el cuadro' anterior. 

La fertilizacion debe realisaroe inmediatamente deapués de una lim

pia y cuando hayan·ocurrido lluvias o entén proxinias. 

81 fertilizante se coloca· en una f'aja alrededor del tronco del cafet 

to y a una separacion de 30 a 40 Cms. 

En suelos muy accidentaldos se recomienda aplicar el fertilizante de 

preferencia en aemioirculo a la separacion inida&~ y procurando que 

ea localice en la -parte superior de la pendiente. 



AP.o:ms.- Con los desperdicios de la cosecha de café, el estiercol 

·producido en las fincas, las cenizas y en general todos los des

perdicios pueden prep.:uarce un abono para el café que resulta -

economice. 

En un hoyo de grandes dimensiones se van guardando todas acuellas 

subotnncias que se humedecen periodicamente h'lr-ta que la ferr::'3nta 

ción lo transforme en una especie de mantillo que puede e"-plearse 

en la propordión de 1 a 2 kgo. por metro cuadrado para plantas -

jovenes. 

El empleo de abonos quir.:icos se recomienda hacerlo de la l!lanera 

siquiente& 

Sulfato de Amonio ·40 Kgs. 

Super Fosfato de cal 8 

Sulfato de Potacio 14 

n 

" 
38 " 

Se uoan 100 gramos por planta y por año durante los 2 pri~eros 

años y 200 gramos durante el tercero y cu·.rto aplicanuolo en cos 

veces es decir en cantidades de 100 ~rs. x cada vez. 

Para arboles de 5 a 8 años la meoola sieuiente& 

Su1fato de Amonio 45 Y. es. 
Sulfato de Calcio 10 " 
Sulfato de Potqcio 20 " 
Tierra Fina 25 " 
se· usan 240 eramos x platna y por año en dos veces. · 

Pa~ plantas de 8 a 20 años la metcla sic;ueiente& 

Sulfato de amonio 35 Kes. 

Superfosfato 12 " 
Sulfato de Potacio 24 " 
Tierra fina 29 " 
Se aplican 360 gramos por 1 planta y por a~o en 2 aplicaciónes. 



PL\G:lS Y ENF~~IL\3D,\D:!;S DEL CAnTO~ 

" LA ROYA " 

INTRODVCicrn.- La roya H. vastatrix1 principal enfermedad del 

cafeto, es oonside~ada entre las 7 pestes .Y enfermedades más 

importantes de los ultimes 100 años en todas las regiones del 

mundo en que se establece p~oca crandes perdidas, afectando 

la economía de a.leunos paises de Asia:, Africa, ademas.de Eras

sil y recientemente ~icaragua. 

La roya del c1.feto ea un hongo que pertenece a la familia de 

las pucciniaceas del orden de los Uredinales, 11ue incu1uyen a 

las royas de los cerealés. 

La enfermedad ha recibido varios nombres oacun el lugar donde 

se localiza tal es. como" roya anarn.nj11<la dal éafé" ·"!lancha -

rojiza" "1:ancha oriental del c·tfato" " Roya de la hoja del 

cafeto " y "herumbre del cafeto " para simplificar nosotro 

utilizaremos como roya del cafeto. 

:m HTSTO!UA Y DIST:U:BTT'l:O:f CSCOR.U'ICA 

En un informe publicado en 18ól1 el inGles Grant menciono que 

los cafeto~ silvestres de. la regl6n del .la{.;o Vi_ctoria Nyaza -

estaba atacados por.una enfermedad desconocida a la cual deno

mino " Roya " ofendo asta la "primera vez que se utilizo dicho 

termino en relación con al café. Es provable que esta.enfer-

medad sea nativa de las re~iones cafehleras del Africa Crien

t~l y que haya aparecido desde apocas muy remotas. 

En 1868 el doctor Thwaites descubrio en los cafetos de.las par 

tes montañosao_de callan un hongo desconodido. Al año siguien

te dos micoloeos nri tanicos, l:lerkelay. y· Tiroorne 1 identificaron 

y descubrieron este hongo que se llamo Hemileia como e~nero, 

por la forma de media luna_da las oeporas. 



y como especie vasta trix, pro laccndiciones dev·.u· t.adoras de la 

enferme-dad. Progresivamente la enfermed:.cd invadio otros paises 

de Asia y Africa. 8n 1910 ea do._;cubiorta en an.erica 1 preeio'l-: 

~ente en Rrasil 1 primer pais productor de caf6 en el mundo. A 

fines de noviembre de 1976 aparecio en los cafetales de :lica

raeua, en el departamento de Ca:rnzo, nunicipio de JinOtepec, 

Co~~ vemos, en un periodo de 116 años la enfermedad se encuen

tro die tri bu ida en 35 países prodl:ctores de cafá 1 sin inculuir 

territorios t,sia ti coa y Africanos. 

La Roya del cafeto es vna enfermedad tipica del follaje. Sin -

embare;o, en alGUnos casos se le h11. ol>servado at<<c<mdo a rar..ae 

jovenes y cerezas. 

Bate hongo produce pequeñas ¡nanch'.l.S rcdon1ea•Jas ar..:lrillo-:-maro;> 

anaranjadas y de aspecto po)voriento en el onv~n de ];¡ hoja • 

Su coaor varía de acuerdo a las condiciones ecolocíc10 del 1~

ear y Aeeun la raza del honc;o. f..l iniciarco la infecci6n l"-s 

manchi tas son circulnres, con un diacietro de unos 3 tru':l, pero 

conforme la enfermedad avanza alcanzan hasta 2 cf.l, (' r:;c,s. l'nos 

di as despues de su aparición la l:V'LnC!Ja se culTe de t.:n po 1 vo _ 

loi'IT.ndo por las esporas (uredo:;por.,s) del honc;o. 

1\l tiempo que lao puatulas se deo:1rrollan oe produce u:-~a man

cha clorática, rnCJ.s tarde necrótica, en el haz de la ho~2.s. =:a

tas manchas son similares a las caua:,dns en el folla.~e por la 
11 Uancha de hierro " Cercospora coffeicola y el"Ojo de Gallo" 

Yycena citricolarJ lo cual lle~a a causar proPler:;as par~ la-

identificación de la enfermedad den el campo. 

Zn la roya, las ireae necróticas er,tán rodeadas de "¿sas de -

uredosporae que permiten 1dent1Eicarlae en contraste con otr11s 

enfermedades foliares del cafeto. 



En varías países de Asia y ·4frioa y más recientemente en Brasil 

se recomienda la aaperción de fu_~gioidas para.ei control de la 

roya del caf~tpo 

Los funeicidas m:ls eficientes, SlJliJleados en diferentes países -

dende se aplica el control quími~o hasta hoy en día, son loe 

cúpricos. ~ntre los m;is usados se encuentran t Oxiclorurós de -

cobre, Oxido ~proso 1 Bidroxido de cobre y Caldo Bor6elés. 

Di verso o fu.ngicid::;s no Cúpricos corno daconil 2787, Dellan , 

Sicarol, Zineb y otros, próporcionan tambien buen control da la 

roya, pero con menor retención en lao hojas, sobre todo cuando 

existe menor densi~ad foliar. 

La eleccion de la epoca da aplicación foliar debe hacer hecha a 

en función de la epoca y del ciclo bioloeioo del hongo y de los 

fq,otores cl~maticos que pued·en efactu·tr este patóe;eno. 

La dosis recomendada de los funcicid~s cúpricos son de 5 Kes. 

de producto comercial, conteniendo 50.:~ de cobre metalice por 

ha. para una aplicacion en cafetos adul toe. 3n cafetos jovenes 

de 1 a 3 años y ·recepas de 1 año son da 2 a 3 kgs. por heotarea 

en cada aplicación. 

El intervalo entre las ·ap11caci6nes de fungicldas cúpricos no 

debe exceder de 3 serr.anas. La efioie;lcia depende direota.mente -

de las dosis y la época en •ue son aplicadas. 

Suelen recomendarse de 5 a 7 asperci6nas de fún;::ieidas por año 

en africa, Asie y Brasil. 

La selección del equipo de asperción dependa de la topo~raf!a -

del terreno, distancia de plantación, tamaño del cafetal y --

pracantación del producto a utilizar. 

sc¡triPO D1 ASP~RSICiT.-

1.- Asparsora de espalda manual para cafetos menores. de dos año 

~ recepas da· 1 año. 

2.- Asparsoras de esp~lda motorizada .para cafetos grandes y pre 

dios pequeños. 

).- Aspersorae dé mancuera para cafetos grandes predios grandes 

~ donde sea posible su uso. 



~~~~~~--~~~---------- ----- -

Las pds~Jlas se precentan en el env5s de las hojas rar ser allí 

donde se localizan los es~omas. Las priQeras pustulas se obser

van en los m;J.reenes y el ápice, porque allí fl!l consen~r" mas -

humedadT 

Las pústulas con frecuenqia aparuoen en lao hojas pro:xin;as al 

suelo, ea decir, en el prir:rar tercio inferior del cafetc. Pos

teriormente se pracentan en las hojas superiores, hasta lle~?.r 

a la punta del cafeto. 

Dependiendo de los factores ecoloEicoa, unap" pústula requiere 

·de 3 semanas para llegar a au tarr)lfio ma:>.:imo y producir 150,000 

esporas. 

lxiste la formación de otros tipos de espor:1s de H. y:¡r·tratrix 

que son· las teleutosporas y las &~sidiM1ror·.,s. :iin embar:o, no 

se ha podido comprobar el papel que desern¡'eñan por<}'·e la ino--

culación de plantas con esas espor"s no han te!'lido e:xi to. ~e -

comddera.n que sean esporas inervéLntes que recinten condiciones 

amhient~les adversas, aunque se tiene co~prorado que la~ ure~cs 

peras están capacitadas para resistir de un a~o a otro en esta

do viable. 

DAÑOS 

Las lesiones. en las hojas originan su dJ1,ilitaG1iento y c;;.:LC.a 1 

además de la consiguiente defoliacipn, lo cual provoca descoc-

pensaci6nes tan grandes en el c~feto que aun coando flor~ce no 

llega a producir cosecha. 

Deapuos de 2 o 3 ataques severos, la planta r.ruere por ef~cto de 

la roya, o por asociaci6n con otro patóceno. 

1~1 hon¡_¡o at,•un al cnfetr en cu.il cunl¿,-uier fa11e lle nu vida --

semillero, vivero y plantaci6n. 



Este te~ ha eenerado muchas contraveraias entre inveatigado~e 

sin embargom ee suponen cuatro mudioa de diseminación de las u

uredoepor-,e1 

1.- El h0mbre 

2.- 81 aire 

).- La lluvia 

4.- La tranep_ort~ción por insectos y otros animales 

Aunque no ae sabe hasta que punto son importantes oada uno de 

ellos. 

La gravedad de la enfermedad y la amenaza que· reprecenta son -

tales que cualquier medida debidamente aplicada resulta a veces 

ins\lficiente para· evi ta.r la intorducion de la re-ya. a \ln país. 

Para prevenir se aconseja: 

I .- t!edidas cuarentenarias para evi t:¡r h. introduci6n de ramas 

hojas, frutos y en\'<\see procedentea de áreas infestt~daa. 

2.- Üso de v-trieci.<den-:¡:"eAistenten a la lloy-a. 

3.- Prácticas de 0111 tivo adecuadas p:na mantener a los cafetos 

en huenas condiciones nutricionales. 

4.- ~spaciamiento adecuado de los cafetos. 

5.- 3spaciamiento.y orientacion adecuados de los arboles de--

sombra par~_evitar excesos. 

6.- Inspeci6n pariodica ri~ las plantaciones con el objeto de -

detectar oportunamente cualquier brote del honeo. 

~C·:TTROL Q.n!:ICO 

Jo'uchas veces ea necer~ario recurrir al· control quimioo porque la 

ma.yor!a de las variedades comerciales son atacadas por la Roya. 



COSEGHA 

LA R8COM:CCION 

Cualquiera que sea la escpecie cultivada es escencial para loerar la 

tm.:rima calidad de los fruto.s, recoeerlos en el momento que se están 

totalmente maduros, cosa que señala su coloración rojo púrpura. La 

recolección de frutos todavía verdes o que apenas inicia! su m~dura-

.oión, tal como se hace con demasiada frecuencia en las plantaciones 

familiares africanas con el fin de evitar loa destrozo1 debido al--

escolite del grano o los robos, es sensurable, y sus conseci;encias 

son, p'rimero una perdida de peso (o incauso falta de peso) del orden 

del lO' al 20% con respecto a los cranos maduros, y luego una disr.i

nución_de las cualidades extrínsecas, con precencia de nu~erosas --

habas defectuosas, y de las cualidades oreanolépticas dando en resu

men una taza resulta insseptable cuando la proporcion da habas ob-

tenidas de frutos verdea sobrepasa el 10 %. 

La recogida se realiza siempre a mano, pues no existe todavía n:n:u

na maquina capaz de realiz&rla en condiciones acertahles. Los frutos 

se separan de las ramas uno a uno y se colocan en recipientes diver-

·sosr cestos, s~cos, recipientes de hoja de lata, etc. Se aconse:a-

proporcionar a los obreros dos recipientesr uno para las cerezas --

maduras y sanas y el otro para los frutos enfe~os ~anchados y secos. 

Este trabajo lo realizan mujeres y niños cuya habilidad es superior 

a la de loe hombres, y que se paga a destajo. 

En Brasil donde las extensiones cultivadas de cafetos son ~v consi-

derables y la mano de obra poco numerosa, la recojida se realiza rama 

por rama. Loa frutos maduros o no, caen al sueloal mis~o tie~po que -

las hojas, las ramitas etc. y son recojidas con pala junto con las-

impure?.as a las que se añade la tierra, las piedras etc. 
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Cualquiera que sea la tecnica, el producto de la recogida debe ser os 

escogido y ll~piado en 1~ factor!a de tratamiento a pesar de esta --

precaución, el caf~ brasileño~ auque sea de la especie Arabica, no 

alcanza en general la -alta calidad de los otros países productores 

Americanos. 

Cuando loe arbustos son altos (no des!lJOchadoa) y sus ramas quedan -

fuera del alcance de loe recolectores es obligatorio emplear escalera 

(es el caso del Brasil) para" evitar la rotura de las ramas, cosa que 

puede producirse al curvarlas hacia el euelo. 

El rendimiento de un recolector está en función de su destreza y de -

la carga de loe arbustos; puede llegar a un centonar de kge. de fruto 

al día. Si las condio0nass de recogida son menos favorables (frutos 

esparcidos, arbusto.s frondosos, no desn.ochadoe etc.) no sobrepasa. loe 

30 o 50 kg. al día. 

EPOCA DE RECOLE~~O~ 

La situación geoerafica de loe paises productores a uno ~ otro lado -

del ecuador; y &a diferencia ecologica de cada caso, hacen que en el 

mundo se coseche.el café en todas las épocas del año. Debe recordarse 

a título general, que en el hemisferio norte la floración de C~ Arabi 

ca tiene lugar de.febrero-marz~ a mayo-junio, lo que sitúa la recole

cción de septiembre-octubre a· Diciembre-Eneror en los Canephora, las 

f'loració~ee, menos agrupada' t.ienen lugar a partir de enero-febrero y 

los frutos están maduros ~n los u.l timos meses del año. 

En el hemisferio su~, donde las estaciones son inversas, las flora--

ciónes de marzo a mayo (Arabica) la Floraoi&n de los Canephora se--

produce de agostoa noviembre y los frutos se recogen de mayo a Agost 

Agosto. 



RENDI111 EU':'O S 

En cada variedad de cafetos la fructificación está influenciada por 

p,ran número da factores, entre .loa cuales pueden ser sitados: la---

herencia, la edad de los arbustos, la densidad de los arbustos, la 

edad de las plantaciones las condiciones ecologicas (Pluviometria es

tacional.) las tácnicas de cultivo (sombreado, poda, mantenimiento) 

las afecciones criptoeámicas y parasitarias etc. 

Por ot~ parte, el cafeto, como muchas especies frutales, está some-

tida al fenomeno de las alte;aoiones ( reacion del arbusto a la cose

cha precedente) y da habitualmente una cosecha importante cada dos o 

tres añós.r.llaia6r;)aencia de eE<te factor c1e¡ofal-<>rable se con'tate hcy 

d!a con variedades muy productoras y un cultivo intensivo a base de 

fertilizaciones a grandes dosis. 

Sin embareo 1 en la mayoría de los casos es inexacto calcular la rer.

tabilidad de uná plantación seeún el rendimiento de : n a?.o; para que 

ten¡ra algun valor, esto debe hacerse tenLendo en ctJenta el de cinco 

años consecutivos por lo menos. 

Indicaremos a continuación, para aclarar m!ts el terr.a 1 los rendi!.ien

tos que se pueden esperar en condiciones normales de cultivo y con -

plantas no seleccionadas. 

c. Arabioa 1 cosecha (4 años) 200 a 300 kg./ha 2 a 3 cosechas 

-(5-6 años) 600 a 800 kg/ha. 

Cosechas ulteriores {media anuál calculada sobre diez años) 500 a --

BM kg/ha. 

En brasil los rendim~entos medios, calculados sobre varíes ffiillones 

de h~ctareas, son del orden de 350 a 400 ke/ha. En su politica de re

novaci6n de la oa~eticultura y de diveraí~icacion agr!cola de la aona 

cafeteras. 



PREVISION DE· COSECHA 

.La previsi6n de la cosecha ha originado algunos. estudios tanto sobre 

los Arabica como sobre los.Canephora. Para loa primeros exista un m

m6todo Brasileño (218) que consiste en escoéer al azar doscientos 

cafetos de una explotaci6n y deternimar el número de frutos que lle

va cada~ uno1 para facilitar este trabajo se toma un~ muestra

de 500 gr, en la que s·e cuentan los frutos y se multiplica esta si

fra por el número de muestras de 500 gr. que se han obtenido. Para 

obtener un resultado más sercano al valor comercial, debe procederse 

a un analisis cualitativo; se eligen al azar cuatro frutos de cada 

100 y as habrenr se cuentan las habas normals.s y sanas, los oaracoli 

llos, los granos monstruosos ( eiefanta), las cascaras etc. La opera

ci6n ea repite cierto número de veces para ~ue tenga valor estad!s-
.tico. 

La: .estima.cion del peso total tequiere el conocimiento del peso medio 

de las haba$. Como en braeil se ha .comprobado qua &ate no varía pra

cticamente de un año a otro, son ~lidas las cifras conseguidas con 

las muestras de la anterior cosecha y, mediante.algunae operaciones 

aritmetloas, puede ha:cerse un cálculo aproximado cuantitativo de la 

cosecha. 

Evidentemente, esta t6énica no es aplicable sino algunas semanas 

antes de la recoleoci6n •. Una previsión a m~s largo plazo y con c. 
canophera, estima P Poohat (217) que puede hacerse a partir de los 

3 datos siquientesa 

a}.- Naturalez~ del creci~tento veinte meses antes de la cosecha a 

estudiar. 

b.).- Nivel. de la producción anterior 

o).- Intensidad de la floración procedente 



P~RIODO DE PRODHCTIVIDI\D 

La longsvaidad de los CRfeto~ está, al igual q~a su productividad, -

. ligada a las condiciones ecológicas y a los cuidRdos que se les pro

porcionan. Si las primeras no son favorables, loe arbustos remotan 

mal la fase depresiva que BiEUe a las primeras cosechas, envejecen o 

muer•n. El cultivador se ve obligado a reemplazar cada año un sierto 

número. Este hecho debe observarse con mucha atención porque es in-

dice de un comportamiento anormal cuyo origen es presiso descubrir 

con el fin de remediarlo si es posible. 

El cafeto cultivado racionalmente vive treinta, cuar•nta, cincuenta, 

años y hasta mjs no siendo raros los cafetos centenarios. 

Lo que roas importa al plantador es conocer la duración del per:ícdo -

de productividad ec0nómica que es ac1el durante el cual su plantsci

on tiene todas las posibilidades de ser rentable. Sstudian!0 los co

stos se ~videncia que un cafetal cuyo rendimiento ~edio ha desen~ido 

por·~ajo desierto nivel no es ya explotable deFde el punto de vista 

econ6mioo 1 ya que loa gastos que orir,ina, incuuso estsndo ya a~orti

zado, no ·aon compaRados con ]as cosechas. El eje~plo citado ~As---

arriba, en bras.il, ilustra loa calcules. En este país no se perr::ite 

vacilación al~Jna, eHpecialmente en epoca de crisis de ~erc~des; la 

·unica solucióne ea el arrancado y, si procede, la reno,ación de la -

plantación con material veeetal y técnicas nuevas, o la sustitución 

por otroa cultivos apropiado_ a. 

El período rentable de la explotaci6n del cafetalm único interesado 

no excede generalmente de 15 , 20 o 25 años en incejorableR ccndicio 

nes. Esto ea lo que se ha comprobado en la mayoría de países. Apenas 

es preciso y a demost1ar que, en la lll'lyor:í-• de casos, la presencia d 

de viejos cafetales vetustos y decrépitos es un desafío al tuen sen

tido,. además de una herejía economica, especialmente si ocupan terr

rrenos fértiles que podrían sor mejor utili z·¡dos. 



co··-:::~:1·\.·- La cosecha dEi los pequeños fr.1toa del c:1fé. se hace de di• 

vareos modos. 

En alD1nos lue~res aguardan que las hayas o cerezas maduras caican 

al suelo p~ra ser raoojid~s. 

En otros se acosturnhra que los operarios desprendan con las manos 

al recorrer la &ama rama todos los frutos mas o menos maduros. 

Sn otros se recoeen unioamen~e b~as maduras usando escalera para 

alcanzar las ramas elevadas. 

!'!ato es el procodid1ento .mejor porque la calidad dél café cualfJUie

ra que sea la calidad o variedad depende de la m.:tduras del fruto. 

hecha !a cosecha de este modo se oonsidora que un operario puede -

racojer alrededor de 25 kiloerámos por d!a. 

Las bayas o cerezas se preparan de dos maneras; en seco que da el'. 

café en bellotas., y el metodo humado que. da el café. en pergamino 

Ambos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. 

En el primer sistema se·apilan loa frutos por 3 o 4 dias para·que

acaben de m.adurar y dospues se extienden pa~a ·secarlo en.oapas de 

10 a 12 oms de expesor. 

En el segundo se remojan los frutos y en seguida se despulpan en 111a 

quinas especiales. 

Despues se secan y se someten al'deAcaecarillado e'n maquinae espe-

obles. 

Por ultimo el café debe clasificarse para o~tener un producto unifo 

uniforme. 

El tiempo en que se efectua la cosecha en condiciones olimaticas de 

la regipnJ pero en nuestro pais desde un punto de vista general 

puede desiroe que empieza en Diciembre y tormina en.Febrero. 

La produoion por arbol osila entre medio Y.ilo¡;ramo y 5 kilogramos 

dependiendo de las condiciones agroloeicas y de altitud, pues se ha 

visto que a mayor altura es mayor la prodouci6n. 
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E:APORTACIOU8S 

Hasta 19601 nuo~tr:;s export•ciones de c:¡fá se '!irieia~ en un 85 r' 

con destino a los Estados Unidos de Norteamnerica. ~ólo un 15 ~ 
~ba ·a otros merc:,dos. Duran_te b. déc:lrla de los 60, se e1odifico lic

.erramente .esta dependencin. C.'lh:llizándooe en prcrr.edio de E::( a los 

"Zshdos Unidos y 20 1 a otros rr.sror;dos. Obviamente er;t" si tuac~ón -

nos mantenía en unfl posición muy ex¡·tleRta a las v::triaciones de los 

precios. 

Como un compromiso formal contraído con la cafeticultura n·.civral, -

en una nu·eva 'din.:Ímica del c:~fó, el inati tuto orientó eu ;olític3 -

para cambiar los sisterr~a de mercadeo, promccipn y defenRa de les -

precios, incrementando su dpernción con eficiencia. 

go~amos convencidos que para ser una em¡'ros:l r·3nt~,t le, pro::-.ctor., C:s 

desnrrollo de l.'ls cafeticul tura y carantín. de al tos in.::;re~os :í'"r-' el 

productor, se ·requiere dóir 1:n nuevo enfoque " l=,sp' polític·1s ce:: e~ 

cialea del país. 

Los mexicanos no poder~os soqui r con 1:~ política de eDrar-,r cé~.c:::'l~

mente ·a que nos ven¡;a a. compr::¡r. !'or oso asurr.inos la in~ciat'..·r, ~,:r-~ 

· siva y profe~ional da rmlir a vender nua;·;tro cafá, por que lo cc~.:rc. 

rio sicnificaba aecu!r dependiendo fund·menhlrr.~nte de un sclo ;<:f¡: 

.i•:·portndor y deRperdiciar la c¡•ortunidad de di verrcificar m:c:;tn.s -

e:x:portacione¡. 

Para ello nos impusi1:10s a P''rtir de 1973, un :rmcr·u:-.a tdni:7o da tr'l

bnjo que implicaba• 

Obtener el mejor precio posihle en el morcado intcrn:tcional, r2.ra -

vaptar el mayor número de di visan con el menor volumen de café exrcr 

tRdo. 

Reducir la depen iencia hist6rica de un solo rr.ercado 1 que ven:l:J. a:.'f'C 

absorbiendo hasta entonces el 8c( de na es tras exportaciones, y di ver 

·sificar nuestras ventas. 



Para ello el Institu~o está actuando a dos niveless a nivel oficial 

o sea a partir del porcentaje de la cosecha·que maneja. el Instituto 

y a nivel elobal o nacional, óonsiderando la. totalidad de la cosecha 

exportable del pa~a. 

En el primer nivel, nuestros s3frueraos sa redu.cen. nuestras .exporta-

ciones al ~erc~do norteamericano e incrementar las ventas a loa paí

ses donde ae consume nuefltro c.af6 en pequeií:~. eacala y a realizar un 

ag~esi va campaña. p11ra abrir- merc:tdos. 3n el set-'<mdo nivel t· a trav~s 

del control de las export:tciones, ·otorgamos una serie de incentivos 

a los exportadores del aector privado qu.e los indujeran a buscar nue 

vos compradores. 

A'anejar estos instcuman~os hizo necesaria la division de la politica 

de asienacion.de coótas, en dos apartados; uno, que se fefiere a los 

países fuert~mente consurr.idores y que .conte11!'la una racionalización 

en las ventas, realizandol'ls en la3 mejorar; condiciones hasta un li

mite de equilibrio .. que está llFtrcadopo por el rorcenhje que repre---:

centen en al consumo mundial de :;uaveo r:entrales, con relación a 

nuestra produción exportable! otro~- que incluye a los .países con 

peq·ueño consumo y a loa que hay que penetrar en sus mezclas sin l!mi 

te de volumen. 

Respecto a marcados tr!tdicionalas,. nuestro modelo estahlece que a lo 

los esta:ios unidos de norteamerica, que consume alrededor de 50 ·<fr. de 

suaves Centrales, le corresponde una cuota hnsta del 50 % de la pro 

ducl!lpn exportable de nue,-:tro país. 

Este poroenhja raprecenta 900,000 sacos que deben prorr<1.taarse ent 

entre todos los exportadores del país. 



Promover lna export•ciones directas de los productores mediante el

siat.~rna de consicn'lción, que consiste en entrec<r al rroductor el -

'O f. del valor del cafó con vane a loo rrecion oficial.er;, y lir¡uichr 

el resto al momento que el r:n..~:·:':AP~ realiza. la venta. 

·-
Promover e impulsar la exportación de rnanufacturas con oa~·or ccnteni 

do de calor a~reeado, en lucar de la simple materia pri~a. 

Cona ti tuir un frente cómun con otros páíses productores, pan elih

blecer la defenna del precio y reducir la brecha y el deterioro de-

los.terminés de intereambio, estrechando los lazos de cooreración -

economica internacional con todas las naciones productor.-.s de co..fé -

en el mundo. 

El desarrollo de esta estratet,ia de ventas ha tenido como finali<hd 

//Ordenar ·la .oferta de ca·fé para locrar mejores precios. 

Revertir los beneficios 1 obtenidos ene en ol merc,do internacional 

direct:1n~ente a los cultiv.J.dorea del e;rano, especinlr.:ente los r:::s --

modestos, niarc1nadoa y dasrooe1doa. 

Garanti?.ar n loa industriales nacionales el nprovisio:,nar:.iento ce l;~ 

materia prima que lea permita operar rroporcionan<lo un b~;en in c:,fé 

para el mercado interno, despla?.ando todos los suceéáneos y co~.-•ir-

tiendolos en nuestros aliados en la lucha permanent.e contra la a¿ul

teración. 

La política de diversificación la consideramos como la piedra an~

lar de una adecuada y racional comercialización c:el cai'é C'··JXicr.no, -

roe :trllo nuestros eafu.erzos Se orient·non hacia 35 paÍ::;e::; qt.;O con:-;u-

men 11 rnil1onos de aacoa al año, en pron<edio, del café llalb~c 

ves Centrales~ 



Dicho vo¡umen es muy importante y determinante en cuanto al ingreso 

por obtener, ra.zón por la cual :>e impone la necesidad de comerciali

z.-.r dicha cantidad en las mejores condiciones posihles, de donde se 

deriva a su vez la conveniencia de diversificar l:ts ventas dentro -

del propio mercQdo norteamoric~no. 

La ciudad de Mueva York, sobresale como el principal condumidor 

dentro de los estados Unidos; sin embareo tambien en Nueva York se 

encuentra la bolsa de cafá y del Azúcar, donde se negocia y especula 

con el producto. Siendo este instrumento en que en z,ran ~8dida datar 

mina los precios intern~cionales de nuestro r.rano, se impone la ne-

cesidad de evitar envíos al mercado neuyo:rqnino que acumula existen~ 

cias superiores a l'lB requeridas por la demanda y el consumo real, 

ya que todas laas exi:,tencias u ofort.<-s por encima de éatos pueden 

ser manejados déntro de la bolsa para influir neea~ivamente en los 

precios. 

Resp~oto a otros Qercadoa internacionales, el instituto lacró una-

importante diversificación de nu.s vcnt11s, introduciendo el café 

mexicano a países oor.to la República Popular china, Areentina y la 

L~3S. Tambien se .intensificaron l4s necociaciones con países que -

anteriormente habían re'llizado compras esporádicas, logrilndo conver

tirlos en importadoras constantes. Tal es el caso de Yugoslavia, 

·Japón, Suecia, Noruega y Finlandia. 

Las exportaciones fueron en l973 de 2. 326,648 sacos, que comparados 

con las de 1972 (1.724,205 sacos) da uh incremento del 35% Para

este año, el ~tayor esfuerzo d.e diversificación lo realizo el Il..'"BCAFE 

pues en fió a.l mer 'ado de los Estados Unidos al 52.3 'f. y .el 46.7 ~1 -
restante, a marcados Europeos y asiaticos. Los ~xportadores particu

lares exportaron 82.1 ~Estados Unidos y 17.9% a otros países. 



TABLA D3 PR':cro:> l.IIIJ):C~ H!t.', L/, r.Cl." RA 

I!:XPC HT.'.GJ( lí 1>1 Iu;;•p¡:¡ l .. \ r.c:;.;r::IA 

·-

Cotización Internacional 

Dolnres 

150.00 

155.00 
H>o.oo 
165.00 

170.00 

175.00 
180.00 

185.00 

190.00 

195.00 
200.00 

205.00 

210.00 

215.00 

220.00 

225.00 

230.00 

235.00 

240.00 
245·.oo 
250.00 

Pesos :.:.N. 

3,411.00 
3,524.70 

3,638.40 

3,752.10 

3,865.80 

3,S79.50 
4,093.20 

4,2o6.:o 

4,320.60 

4,434.30 

. 4, 543.00 

4,661'170 

4,775.40 

4,889.10 

5,002.80 

5,116.50 
. 5,230.20 

5,343.)0 

5,467.60 

5,571.30 

5,685.00 

1,855.00 

},:
0 8.42 

2,038.3li 

2,088.42 

2,13!3.t;S 

2' li'l·".t.3 

2,23P..37 
2,2<8.31 

2,338.25 

2,357.30 
21 36o.45 
2,377. 34 
213a·r.:: 
2,418.15 

2,1.119.07 
2,.::Po.36 
2,543.23 

2,541.81 

2,572.23 
2,Ü03.02 

2,633.$3 

Precios ~iniffios de 

Compra 1.~. n. 

rilo 

!Jereza 

7.22 

'[.q 

8.18 

8.3:3 

s.ss: 

p ~, 

...... 1 .. 

8 (( . -. 
~.20 

~.22 

$·.27 

~.3ó 

s:.~o 

9.52 

~.65 

::.75 

10.03 

10.15 

10.23 



~ 

255.00 .5,798.70 2,664.22 10.53 
260,00 8,912.40 2,695.26 . 10.65 

265.00 6,026.10 2,706,65 10.70 

270.00 6,139.80 2,716.55 10.74 

275.00 -6,252.50 2,752.93 10.89 
280,00 "6,367 .20 21750.69 11.04 

285.00 6,480.90 2, 327.44 11.19 

290.00 6, 59"4 .• 60 2.,864.513 11.35 

295.00 6,708.30 2,901.71 11.50 

300.00 6,822.00 2,938.22 11.65 

Calculados en base al acuerdo de la _:Oria. de Comeroio qua fija los p 

precios oficiales aplicables _en la exportación de café verde, ola.si-

ficado en las fraciones arancel~rias 09-01 a 01 y 09-01 a -02 de 

la tarifa de impuesto eeneral de ·,:xport:lcion en erano, con o sin cá

scara; ptihlicado en ··al Diario Oficial de lfl f<>deración el 21 de Dio. 

de 1977. 

Paridad fiscal · 8 22.74 z,r .N. Fi jadn por la Secret:1.ria de Hacienda -

y Crédito Público! 

li!n caso .de un desplome de precios por abnjo de t 150,00 dfl11res, se 

pagarán S 1,855.00 por quintal de pergamino tipó exportaoi6n. 

UOT.\ 1 La tabla está calculada con un rendimiento de 245 Kes. de -

café cereza para \In _quintal de café pereamino seco_ calidad exporta

oi6n. Cualquier rendimiento o calidad superior obtendrá adicional-

mente un incremento da pr:Jcio por premio de· mei'Oado ,. 



SITTJ.V:I011 IJTT :mnr.H·J'AL 

Las políticas intr¡rnlla pnraltRd<liotrihlir con justicia social el -

incraso conveniente de la comercializllción del ¿:;rano, dependen en -

alto Grado loa lo.:ros ohtonidoe en la defensa de loa precios en el 

mercado Internacional. · 

De qeuí el interes de coor'dinar eofuerzoo ~!on loe det:lás países J'ro-

ductores de café, nruy expocialrnonte con los que producen calíd:~d s~ 

mejante a la nuestra. 

Durante e::~te contexto, J,:exico prellide el G:n.tpo J.'undial de ía:lces 

productores de café y la Oficina Panarr.enricana del r.af.§, 'I':t· bien h~ 

sido 111 e'} autor rle 1~ Campaña tul tin-'lcion.:ll c'lfos ::uavec ''ent:-'1}()3 

s. A. y prnticipa activamente on l'1o deli hor:>cion'Js rara un nue·1c -

convenio Internacional con loo países ccncucidores, qua sea dicnc, -

decorooo y que ea rantice precios rer.nmcra ti voa ro.r:l el prcd¡;c to 1 :;.~u 

ajustable a los niveles de inflación r.n.u.dial. 

Durante 1~·74, el. Grupo !:.undial de ProC.uctores llevé adelante r..e:i::~.s 

de mercado que favorecieron muy huenos prccion in+.err.:J.Cir·n-:tlcn. ~"..le 

en nept.ie1::hre de 1~:74 cuando loa ,;orecion C'1~·orot. víolentc,··.e::t:?; le:; 

l~vuntamos en noviembre y dicieml>re, volvi 1ron;; c:1er,.. }artir <ie l!i 

pronrulcación de la ley de eomercio de los estndos 1 ndío::J y en octos 

momentos; ya estamos saliendo de la crisis con h;enas per::;:;e~tiv-,s. 

Bntre lao div ~rrm.o caunas que provoc.'lron la crisis c'lfetalera 1 des

tao·· r0n las sir¡lliontosl 



Ante la recésion .economica mundial, los :¡mises importadores se 

proteeieron roduciendo sus corrirns y utili?.ando existencias que ha

hnhían • 'l.Cllnttllado en ~ños anteriores, a ln va?. que rr-:-.niobr."lndo en al 

m4f mercado para adc¡uidr café a bajos precios. 

Altr:nos países producillores, pese :t la demanda alt11mente reaesiva -

adaptaron una actitud de ventas aeresiva, debido a la ureancia de 

resolver a corto plazo sus craveo problemas de balanza de paeos 1 

afectando por las consecuencias de l.a crisis de la enereéticas. 

Frente a la demanda or¡::mi ;r,áda, consti'tnicla en un 807;~ por 14 podero

sos consorcio a, mtr¿;i .1ron atomizadas vnrias d.ecenaa da r.üiea de ofer 

tas procedentes de exportadores privados de los 44 países producto

res privados que tanto por su n•Í!llcro cono por oer competivas hacia 

la baja, deprimieron los prcGios. 

Dvranta lo!J intentos de oreani7..:\ción de 1:1 oferta con propósitos de 

defenaa de precios, v<:trios p'l.:Íhes prodnctores se sintieron, amacados 

por la dis-·osición rle la metrópolio oconót~ico.s que an.ana?:n.han sus 

ventajas comerciales, y aún las naciones menos débiles, se'inhihiero 

por temor a v<lrse afcct:trlas en otro': ran.:lonen de nu economiaa 

Por otro parte la. inflacipn mundial y la inestabilid.~d del dólar, 

divisa ep la que se hacen las transacionea cafeteras, ocacionaron 

insertidumbra e impidieron .el logro de un equilibrio adecuado entre 

la oferta y la demanda de café durante i'74-75. 

Sin embareo las fórmulas do retención e intervención en el mercado, 

conueVidas e implementadas por el grupo mundial de país.es. productora 

de café, es tan detr.ostr·,ndo ser un mecani srr.o idóneo de re:;ulación de 

ofeta y defensa de !)recios. El pro·.:ra1·:n de retención previoto par'l 

los años 1~'74-75, permite a l~exico procurarse mejores precios. 



Dentro de nuent.r:w frronter:u3 1 el ¡·rincipal o1·,~otivo es :mr:c•}nt"r el 

connumo intorno rlo c'lfé cionto por ciento puro, La activida1 rrooo

cional dor;:'lrrollada na orientó a locr:u er.tn r:eta, ncr-re la r'lse . 
do qPe una cafeticultura. s:ina dol•e cntar cioenbtla en un ccnr:ui:lo 

interno.elevndo. 

Para ello el Im::::c:.: 8 p·ntici;:ó en 18 ferias re:::ionales, eGt~tal<:o 

y_ exposiciones nacionales entre 1;111 ;¡ 1S75 en los ost:.don de P11-e:la 

V.eracruz, r.oahuiLL 1 Guerrero, ChiapR.s 1 San luia Fotor.¡ 'Ln:P.c<1:·· y 

Tab:lsco, asi como e11 la feria del hocar y J:e:xico Industrial. 

Se rroporcion<u·:on nervicioa rromocionalos du c:,fé en con~r'3cCJo 1 c:~ 

posiums y eventos esr•eciales, en aúr,eros oe 141, en lec c;.ue ce rl:s·.

tribu sron 315,522 v:...r;oo de c::fá J:e:xicanc. 

Para: promover, conjun tru:.ente con el consumo <le o'l fé la ex .. 
ret'JVn 

artint-ica y cultural dol puohlo del ox±cc, se lJevo a calo al ;rc:;:-'l 

.ma 11 r~fé y ·cultura de t:o.xico 11 Dentro do éste 1'0 tiene cor-.o 

acciones· ec;pecif:íc:u;. 

11 J\.rte del Pueblo al Pueblo"- que compiiet:'lenta el C.er.arrollo int-:-r;.l 

en las zonas -productoras de café y " Café y :irte " que cua:?le los -

mismos ohjetivos de rlifunliir la cultura en zcn:1o urf>anas, ~- t:ti1i:::a 

como plataforma lo.s cafeter:ías del instituto. Se llevaron a o'l.l'o 44 

exposiciones de artse plasticaá, 30 ·con-ferencias y consiertos ;r ces 

fes ti val os folkl'oricos. 

Bl :pasado 2 (\e junio se inicío, en cordinaci6n con la ind· stria tont 

-tostadora nacional, una- campaf.annni masiva a niv-.11 nacional p1-ra la 

preparacion, distril,ución y conoumo de C'>fé me+ic•~no cianto pcr ci-'n 

ciento puro. 



A~TIVID'.DES r::1' ;mf.\r.ICN.\1'53 

El instituto mexicano de é;are* ha estado trabajando intensamente -

para dar a conocer nue' tro café al último consumidor extranjero, -

bajo el nombre ue oaf¡S mexicano, exaltando nus cualidades para apo-

yar nuentra política de comercialización y QC>Itquistar nuevos merca-

dos, reduciendo la dependencia de nuestras exportaciones. 

Existen ya ma.rcn.s de cafe mexicano en Jap.ón, .Uamania y 1\.reentina. 

En breve a:-·arecierón en franela, Yugo.eslnvia, gc.paña y @atados 

Unidos. 

Por otra parte el café mexicano pa:ttici;'6 a trnvée del V.'?d~~AP3 en 

cafeterío.a, ferias, expcaiciones y promociones en¡>eoiales celebradas 

en Japón, la republica popular china, Ganada, Catados Unidos, Argen_· 

tina, :::spaña, Fr'lncia, P.élcicr~, ~_:uiza, Hepuhlica federal Alewuna; 

Austria, Yu~oenlavia y líbano. ~n Excepción de &~té último país, a 

tocios ellos n· ya se venden substa.ncia!en canÜdac.les ·de café r.~exioa 

no. En breve sin embarco, enpor~mos conoert1r una operación importan 

te en l:!bano. 

Las participaciones del Iml~i tuto fúeron en la. alcvnos oa ·os en for

ma directa ~· en otr'ls trabajamos en coordinación con él Instituto 

Mexicano de Com'ercio . Exterior y con la.· Secretaria de Turismo. 
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• 
PREPARACION' DEL T3RRE?l0 

. . 

Los cafetos so establecen en terrenos forestales siendo mucho me-·. 

nos frecuentes en islotes de sabana o en la sabana. tipica por que 

en la mayoria de casos, los suolos son.erosionados y menos férti

les, 7 tambien porque la climatología es·en general monos fabora

ble. 

La primera operación es la tala del %•~am los arboles¡ lo corr

corriente es qu~ es~os sean quemados a pesar de los inconvenien=

tes de esta práctica { -destrución del humus pérdida de elementos 

fertilizantes volatizados o lavados por las lluvias, degradación 

rapida del suelo brutalmente desnudado etc.) Todos los agronomos 

han denunciado y combatido los incendios come metodo de prepara-

ción de un terreno forestal, y segun A. Bernaert preconmzan una 

operación en dos tiemposr primero la del bajo bosque que se inci

nera,.despues la de los grandes arbolas. El tiempo que transcurre 

-con estos trabajos permita preparar la plantación, y sobre todo 

preparar una cubierta viviente. Los arboles erandea se trocean, 

las ramas y ramitas es reúnen en montones y ae queman, en tanto 

loa troncos y las. ramas gruesas es amontonan en tajos y se abando 

nan a una lenta descomposición. 

La siquiente operación consiste en delimitar los lotes y las par

celas. A los lo-tes· se le~ da tina superficie· tai (. de dos a cuatro 
. . . 

hectareas ) que permita que.el arreglo.de las paroela~_que los--

componen resulte comodo, espeeialmente a lo que se refiere a los 

acarreos (abonado reoolecoion at.o )..:.... 

· Una ves preparado el terreno·, el pb Plantado• debe deeidir la 

dispooici6n_y la ~ensidad de la plantaoi6n y proceder seguidamen

te al horadado y la preparaoi6n de rosos. 



EPOCA Y METODOS DE PLAHTACION 

La dispocioion de la plantación y la densidad de los arbustos es

tan en función de numerosos factores1 especies variedades o clon 

fertiliadad y declive d~l suelo, sombreado, modo de cultivo ( ¡,·a
nual meoaniéo ) sistema de poda etc. 

La bÚsqueda de la disposición y la densidad ideales para cada --

especie, es decir, de lae capaces de dar loe mejoras rendi~ientos 

es una preoc~pación. primordial de los Aeronomce. Em todos loe pa

ises so han realizado numerosos ensayos de loe _que se han extraid 

los siquientes consideraciones en relación con los rendimientos. 

a). Competencia "aér94 Oiluminaci6n aireación etc)' 

b). Competencia rad.icúlar (hidrica mineral etc.) 

o). Comodidades de mantenimiento (especialmente la mecanización y 

precips de· coste.) 

Loa ensayos de este tipo son muy complejos y no ;¡-:"!'fin cl·".;oner 

oonoluaionea antes de transcuridos uhos diez años. 

De una manera ~eneral se ha comprobado en la s plantaciones ~~ -

densas que los rendimientos eran compar~tiva~ente mae elevados en 

en los primeros años, que en las plantaciones m~s espaciad~s, ~e

ro tambli!m que estos rendimtentos disminuían rapidar::ente a medida 

que los arbustos entraban en competencia. La ventaja obtenida en 

las primeras cosechas no parece compens'lr loa inconvenientes y lo 

gestos suplementarios obli¡;ados en. la densidad normal. S:sta ol:·ser 

vacióo apunta en particular a las plantaciónee que en la deseidad 

habitual se ha doblado mediante una línea intercalar suplement:;.ri 

Un ensayo sobre 2 000 pies { Con ·.rariante de disposición) de ro

bu~ta calculando la rentabilidad, ha prohado que la operacién no 

es ventajosa (!.F.C.C~ )ya que con una eeparación de 2,00m. la -

concurrencia-se manifiesta mucho antes y los euplerotnos de cose-

cha acumUlados durante cinco años no dan provecho aleuno. 



~ 

DENSIDAD DE LA PLANTACION EN FUNCION DEL TRAZADO GEXWETRICO 

Y SEPAR.\CION; 

nm.:J:uo APROXH:ADO DE ARBUSTOS 

SEPARACION ha 

(m) Cuadrado rectang. . Hexagono Tres bolillo 

1,80 X 1,Bo .3.000 3.450 
2100 X 2,00 2.500 2.875 

2,50 X 2,50 1.6oo 1.840 3.200 

3,00 X 2,50 1.300 ---3100 X 3,oo· o. o·. 1.100 1.270 2.200 

3,00 X 3,50 930 
3,50 X 3,50 800 920 1.600 

3,50 X 4,00 • o •• 700 

4,00 X 4,00 ..... 625 720 1.250 
4,00 X 4~50 550 

El cultivo mecanico, el acarreo y eJ amontonamiento de los arbole 

no incinerados, oblig'ln a prever separaciones de 3 1 00 a J, 50 m. 

lo que conduce a la concepcion de las llamadas lineas pareadas. 

lláa adelante se verá que la plantacion en lineas· al -mismo ni"Tei 

{ Sencillo o pareado ) debe aconsejarse cuando· la pendiente del 

suelo sobrepase el 5 '{o. 
La densidad media mas utilizad.a.es la siguiente• 

c. Arabiea . • . . . • ~ 21 00 m x 2,00 m a 3,00 mx .3,00 m 

c. canephora . • • • 2,50 m x 2,50 m a 3,50 mx 31 50 m 

c. Excelsa . . . . . . . 3100 m x 3100 m a 4,00 m:x 4,<>0 m 

c. liberica • . • . 3,50 m :z: 31 50 m. a 4,50 m x 4,50 m 

Debe ser teniendo en cuenta el sistema de poda y especialmente el 

desarrollo la'terá.l provocado por la· multicaulidad. 



CULTIVOS INT:!HCALARES 

La ocupación de las interlíneas con cultivos del consumo hu~no 

durante la juventud del cafeto, es una práctica bastante frecuen

te tanto en america latiha co~o en africa. 

En Bfasil los contratos de arrendamiento prevén esta sircunstan-

cia y aut~~san a los contratantes al cultivo de las interlineas 

con este.fin ( ~aíz etc. ) En africa occidental las plantaciones 

"de rohusta se interplantan corrientemente de mandioca, bananeros 

patatas etc. Es este habito compatible con una cafeticultura ra

cional. Teoricamente no lo es, por que inevi tableme.nte se acelera 

el agotam1ento del suelo e incluso hay en muchos casos cou:peten-

oia hidrica. Por otra parte, muchos de estos cultivos no recur,ren 

suficientemente el terreno para evitar la erosión. Pero, como 

resulta extremadamente dificil hacer desaparecer radicalmente 

este habito, .que de ¡a lllli posivilidad de aconsejar a los planta

dores en la eleccion de lee cultivos intercalares. 

Se ha realizado en Costa de ~rfil Un ensayo para estudiar la 

influencia de los cultivos tradicionales en dicha re[·ión :Batata, 

bananero, t;:aiz, arroz y cacahuate. Se ha visto la inocuidad de -

estos durante loa 3 primeros años de cultivo cafetero, excerción 

hecha de bananero cuya precencia ocaciona una considerable depre

sión de los rendimientos. 

Pero en general, máa.allá de los 3 primeros años, todos los cul-

Uvoa intercalares perjudican al cafeto y deben proscribiree. 



LA FSRTILIZACIOU 

El oul ti ve del cafeto agota al suelo. El ejemplo de los viejos cafe

tales en los q1:1e el suelo, a pesar de ser fértil, debe regenerarse 

antes .de toda nueva utilización agricola, pro varía prcv11.ría si nece

sariamente tuera este· asierto. El oonoqimianto de los elemntos. esen

ciales aportados por las cosechas perimi te evaluar más {)ienÜfica--

mente, aunque las sifTas no coincidan, las necesidades de fertilizan 

te de un cafetal. 

Algtmos autores las han· sifrado en lf, P, K, Ga e incluso en: elemento 

minerales CATANI refiera las cantid~des de eustanicla fertilizantes 

utilizadas en cuatro años por una ha. de cafetos. 

La evolución de las necesidades de elementos nutritivos durante el 

crecimiento en los diverso.s estadíos de fruc~ifioación se han estu

diado en las dos especies mas importantes. En al cafe' c. arabiOB, 

CATA!H y ·~rORAES han puesto en evidencia una maroadisima progresión 

especialmente en loe años j
0 

y 4o tras iniciarse la· produción. 

·CANTIDADES T'()TALES D3 SUST !lr:IA NlTTRITIVAS ABSORBIDAS POR LOS 

CAFETOS JOVE!lSS DU:L PRil:iSHO AL QTIINTO AiiO 

ELSl.:E:rros EDADES 
t expresados en gr. 

1 año 2 anos 3 años 4 años 5 años 

N • • • • ~ • • • • • • • • • •. • • • • • • 1,28 28,27 80,45 84,24 117,47 

P205·~··········••A••• o,n 3,67 9,38 9,89 16,33 
K20 . . . . . . . . . . . . . " ... ~ 1,43 20,85 85,45 70,88 121' 32 . 
Ca.O .................. 6,63 22,86 64,65 59,61 77,11 

MBO .................. 0,32 2,16 22,33 13,18 23,47 

Materia aeoa 76 '2,666 6,103 6,748 10,174 



--------------- -- ----- ------

LA FZRTILIZACION w.IlfSRAL 

El número da ensayos realizados en todo el mundo tropical r•ara de

terminar la naturaleza, la dosis y la época da aplicación da los 

fertilizantes, as muy e~evado, paro solamente un pequeño númerode 

ellos,· efectuando en dondiciones experimentales rigurosas, inter

pretables estadísticamente, pueden considerarse válidos. El escru

. tinio Y. analieie de sus reaul tadoa n·o parad te, sin emb"l.rgo, con tes 

tar a todos los proplemas que plantea una fertilización racional. 

Efectivamente, las necesidades del c.afeto. varían mucho según las e 

especias y Ydriedades (Razas y clones) la edad de los arbustos, el 

merlio acologico, las tecnicas de cultivo., etQ. por otra pa:te, 

ninguno de estos. elementos actúa nif!ladamente; las interaciones so 

son la. regla y su complejidad se añade a las dificultades qua axis 

ten para la busqueda de una formula. 

En Gerieral, sin embargo, se tiende a constdsrar a cafeicultores -

qua los apor~es fertilizantes, incluso teniendo en cuenta los coe

ficientes de utilización (DI 50 ~ ; PI lO~ ; K: 45 %), Se calcu

lan hasta el precente estrictamente para restituir al suelo las -• 

cantidades extraídas por las cosechas p'ira conser;uir un'i nutrición 

óplima.· Es de temer que estoconduzca a un pror,resivv aeotamiento d · 

de las reservas de un complejo absorbente. Loa· .intentos de estercó 

lado en cantidildae altas, muy superiores a las necesidades te~:~ric3 

cuyo resultado, son baztantes resiste, confirman la opinion con un 

aumento a vecew espectacular y c:u.y rentable de las cosecho.s. Las 

conclusiones más veroeimil es que las perdidas de substancias mine 

ralee en los suelos tropical"&a son nn.tcho mas importante de lo que 

se. propone, tanto ei son conaecuenctiá de una lixiviación intensiv'l 

como de un ~rrastre a las capas rprofundae, de un proceso de isolu 

biliza&ion 1 de la capacidad de intercambio. etc. La arnpliacion de 

nuestros conocimientos a~;rolor:icos en medios. tropicales aportará 

eeeuramente mucha luz sobre loe puntos todaváa obscuros. 



LA FERTILIZACION ORGANICA. 

El estudio de los lertilizantes ore;anicos del cafe·to ha comenza

do con el empajado ( mulching ). Junto a esta Técnica, muy fruc

tifera pero co.stosa, se pueden señalar los los abonos verdes, -

reprecentando por numerosas leguminosas cultivadas en las inter

lineas y enterradas en· un sierto estado de su ~esarrollo (Crota

laria divers. Indigo!ara sumatrana,. Cajanus, Tephrosia divers ) 

Cuyo aporte fertilizante es importante. 

El eatierool de·granja se utiliza en cafeicultura en las regio-

new en que hay cría de animales domesticos·(mixed-farming) a la 

dosis de 20 a 30 t/ha. Con frecuencia por rotación (un año de -

cada dos o un año d·e cada cuatro). 

A falta de estiercol, la .utilización de los residuos de fab!ica

ción del café~ en forma de eompoet de pulpa es facilJ se forma -

una maza constituida por capas de 0,25 a 0,30 m de pulpa alterna 

das con lechos de detritus vegetales, mantillo eto. y, a los 3 

o cuatro meses de iniciarse la fermentación, puede utilizarse. 

Con el fin de tener un producto homogeneo, es necesario mantener 

el "Compost" humedo mediante riegos frecuentes, y mesclar la -

maaa una o dos veces pale~ndola. 



El objeto da la poda ea lograr qua la forwa y ta~año de la planta 

faborasca a la produción y faciliten la ·recolección. 

El sistema de poda que se sigue,· deher!Í, ser se,c;ún las condiciones 

de las plantaci6nee. ~ 

Son factores muy importantes el medio en que se desarrollan las ---

plantas y las especies de los cafetos que se cultiven. La po:h d s'.9 

tender a dar espacio y luz a loa cafetos de manera que su deslrrollo 

sea.mas hacia los lados que hacia arriba. 

Para loe plantones sumamente densas, es Gonveniente la poda en el -

cilindro aunque ~Jchas veces se hace necesario el aclareo racional 

d,el c-..fetal. 

Varios individuos se han dedidcado al estudio.de la poda en el cafe

to, que aguello es preferible hacerla en forma escalonada a la poda 

de una vez ·defÚii ti va esto es hablsndo de la especie arahica. 

La poda de pro'dución pude cons.illtir en una simple supresión de b;;.e-

tagoe chupones pero cuando loa cafetos llegan a su edad, la po~~ e~ 

cilindl70 se hace necesaria. 

En plantaciones viejas y que no han sido cuidadas se acostuL.bra a 

hacer ia poda radicalmente, eato es, deF<puee de la cosecha se corta 

el tii!'Grnco a una altura de 50 a ?5 eme. con lo que se ve el rejuvene

cimiento del cafetal. 

ngsnr 8RBF.s. 

Algunos agricultores pienzan que loa beneficies que se obhenen con 

loa deshierbes son porque las malas hierwa· ya no siguen susior.ando 

el agua y alimentos del .suelo. Pero no toman en cuenta que para dee

truir estS:a hierbas se da una labor con lo que. Eran cantidad de ma

teria organica qued .ra enterrada y se dejara el terreno expedí to par 

para la mas facil meteorización. 

Las hierbas deberan ser enterradas en medio de las calles del cafe-

tal, esto es, lejos de las raices de loa ~rboles par~ evitar el a--

efecto de las fermentaciones de la descomposición. 



· BIE:M!lRA.- El ca fe se puede producir ·po• estacas de las ramas altas 

y por injerto, pero el metodo comun es ~or medio de semilla. 

Lo mejor ·ea esco~er arboles con mejor caracteres para tomar de ella 

la semilla.:. 

Reccjidas las ba;jas se despulpan a mano y se sumare-en las semillas 

en agua de eenizas o de· lejia para quitarles la baba. Al lavar la 

semilla se notara que algunas ·flotan por si.t po()o peso y estas sel'lln 

des9chadás. 

De los eranos sumergidos se escoj eran loa mejores· para hacer la -

plantacicSn. 

Puede haceree la siembra en un lucar definitivo pero lo oomun• es 

hacerlo en semilleros donde se cuidan las pequeñas plantas hasta --· 

que tienen da dos a 4 parea de hojitas y de ahí se traneplanta al 

vivero. 

SOt~llRA.- En muchos· cli.mas no es necesario dar sombra al café pero e 

en otros es indispensable para defenderlo de los rayos solares dire 

ctos y.para mantenerlos. en una atmosfera mas humada. 

En los primeros años y en terrenos doscul>iertos se pÚede sembrar -

yuca y plaiano tanto para sobrear el cafetal nu 'vo como para obtene 

algun produc"to del ter.reno. 

En tarrenos de desmonte es dejar aquellos arboles que no pro'ducen -

sombra espesa sino q ut:~ solo tamicen .la luz por tener hojas di vid ida 

y compuestas. 

Estos caracteres los tienen los ar1•oles pertenecientes a la familia 

de las leguminosas. 

En las regionés donde se produce el café suelen haber arboles de -

los ganaros !nga, ·Erythrina, Gliridicia y Zigia que son los que se 

dejan para soml,ra· o se plantan con ese objeto. 

Hay Yarias Sipeoiee que se utilizan para la produoicSn de sombra en 

los plantios de cafetos. en. el su:r de l~exioo. 

Platano.- Musa paradisiaca 

Huizache.- Acacia Albicans 

.Buamuchil.- Uimosa unguiscati 

Mango.- Mangi~era indica. 



S~CAL~.- El secado se hace en la generalidad de las haciendas ----

mexicanas por medio del sol sin embargo este metodo esta cayendo en 

desuso en nuestras &randes fincas cafetalo~~a, pues a~í se hRria 

neéesarioo asoleaderos muy extensos y por lo mismo oique el secado 

por aira calienta. Tambien este metodo es usado en las regiones rouy 

humadas. 

Cuando.sa haca al secado al sol con semilla~ despulpada tarda en 

·secar .de 6 a 7 dias por oonsi;uiente e~te metodo se pueée ae[Uir en, 

fincas de regular produción. 

El oa~e es puesto a sec~r en ¡ucuras preparados exprofeso, a los qu 

que a·e denominan asoleaderos; se conatru~'en espacios =s planos y -

se lee da una lijara inclinación par·1 que corran la.s f}Qns, rue¿en 

ser construtdoe de ladrillo o pie¿ra los de lafrillo retienen mucho 

la humedad. por lo qua es .aconsejable recubrirlo por una del6~da --

capa de cemento. 

Despues. del lavado el café es depositado en el asoleadero en ca~as 

de pequeño expesdr y debe moverse en las mañ1.nas para que seq:1e -

uniformemente. Se sabe que esta beien seco cuando el per:_-amino Pe 

torna quebradizo y el erano suena dentro de este; una ve;: que el -

café esta en es·e punto puede pasar al der.caccarado. 

SEC·'tDO C0U ,\IR:::: CI\I,I8N1'E.- Zxisten sec·,tloras como la "Cuardiola " 

en la que el café, deGpues que ha salido de la centrifuga pasa a 

ellas que interiormente tienen diferentes comp:1rtir::ientos para el 

café. 

El aire que lleca a lao secadoras en oricinado por un ventilador y 

calentado por una disposción espcial en el horno que va adjunto a 

la calentadora;. a esta se le imprtme un movimiento de rotación. Por 

este metodo se obtiene gran economia en la obra, y en la construcio 

d& pattllos. 



·-----------------------~~---- ----- - -

B~TZFICIO.- La maquina d.espulpadora consta escencialmente de un rod 

dillo metalice revestido de una lamina previsto de una saliente -

cortante; este rodillo esta situado al fondo de la tolva y al ser 

accionado por una eiqueña de mano o por una polea motriz obliga a 

las cerezas a pasar por un pequeño espacio situado entre este cili

dro y una parte especial denominada pechero, end donde la pulpn ee 

separada, la cereza cae a una saran~ dotada de movimientos de val

ven y todas las que han sido d9spulpadas se cuelan por entre las -

perforaci6nes de las sarsndas mientras que las despulpadas imperfe

ota~ente van a caer al segundo pulpero que tiene la misma dispasi~

oión que el primero solo que la separación entre el cilindro. y el

pechero es menor. 

Las cerezas que se van recolectando se depositan en 'una gran pila

con agua de donde· pasan al pulpero por su prop&o peso pues se proou 

ra que esta pila se contruya a un nivel. superior del que ocupa el 

pulperof una veza despulpadas las cerezas se tiene el. grano en -

pergamino y.reoubierta de una subotancia azucarada y mioilaginosa 

que es dificil de quitar inmediatamente, por lo que los granos pa

san inmedia:tacente a otra pila denominada de fermentar. 

F'!:m~SNTACIO!T" Y LAVA:OO.- La substancia aeucaraci¡l y DlUsilagionsa que 

cubre al c;rano es descompue!'lta müdiante la fermentac:i.cSn que sufren 

loa tranoa; al efecto del pulpero el café pasa a una de las pilas 

con bastante agUa en donde p~rmaneoe por espacio de 48 horas.despue 

de este tiempo se procede al lavado que se hace en la ~isma pila, -

pues estas deben de tener desaguas especiales para que salga el agu 

agua de lavado. El caf& es removido por uno o mas hombres previstos 

de palas y se suspende el lavado hasta que el pergamino se precente 

blanco y. lustroso y el agua salga clara. 



DE:-;cASCARADO.- El descascarado es la operación que si¡;ue al sec=.do 

el caf' es depositado en la tolva y·al entrar al.ailindro se pone 

en contacto con una seccion acanalada y enpiral de dicho cilindro 

que lo lleva sobre una hoja aspera y terminada en filo llar.ada bo

ja de descascarar¡ el caf6 es conducido hasta el otro extremo del 

cilindro siendo forzado a cr::¡.? presión con lo que el per¡:;'1mino se 

rompe al salir en el e.atremo opuesto el ·:entilador anexo separa la 

cascarilla dejando libre el g~ano; terminado esta operación se dice 

que el oafáeGt esta en oroy y acto secuido pasa a 1~ clasific~dor 

ra. 



' 1 

ENFSR1~EDADt:S 

Dos grandes azotes han asolado las plantaciones de cafetos en todo 

el mundo en el curso de los últimos a~os y ocacionan todaVía consi 

derebles deatruooion~s •• Unq es una enfermedad cono producida por 

_un hongo microsco~ioo, muy conocido por loa especialistas, la He-

milaia vastra tix o tizón el otro es un inaeotó para sito .del gran 

no, Hypothenemus hamperi Ferr (sin Stephanoderes hampei FEHR). 

Comunmente llamado escolite del grano. La Hemileia ha sido causa 

de la desaparioion del cultivo del cafeto c. Arabica en Ceilán.y 

sus ataques continuan sufriendose, con ~ayer o menor seYeridad, ·en 

todos los paises, productores, salvo los amerio_anos, preservados 

exoepcionalmnete. El .escolite, hoy ~n día extendido casi en todo 

el mundo, ah causado importantes des ·.rosos en las Cos_eohas Braail

eias antes de los abances de la lucha química y aique precentando 

una gran preocupacion en·la mayoría del paises. 

La puesta a punto de nuevos tratamientos antir.riptogam~oos apoyada 

por la disponibilidad por parte de los cultivadores, de prodUctos 

cada vez mas aiti vos, permite ahora luchar con ma,.Yor s-ficacia con

tra est->.s dos plaeas • Pero con el desarrollo de la cafeioul tura 

han aparecido en- af'l'ióa·, eapeoialmnete,, nuevas enfermedades, y ha 

proliferado nuevos parasitosJ su lista se alarga cada año y plan~ 

tea numerosos problemas a los investigadores fitopatologicos y En
tomologoe, cuya tarea ea la de estudiarlos y poner a punto loe me

dios para dombátirlos. 

Afortunadamente los recursos de la fitofarmacopea han aumentado 

considerablemente en-estos ultimes 20 años, tras el descubrimiento 

del· D. D. T-•. Y d"el H. c. H. Una variadi.sima garr.ade productos de sin te

sis. derivados de ·los primeros o nuevos, como por ejem. los compues 

tos organices de fcaforo, los eietematicos,-etc., esta hoy a dis-

posioion de lo8 cultivadores. 



E..l'WERJ, EDAD ES CRIPTOG Al• I CA S 

~). Enfermedades de las raices y del cuello. 

Las anfarmadedes de las raicos :r del cuello son rr.uy numeron:ts y se 

manifiestan por variados sinto~•s con resultados fatales para el -. 
arbusto. lan condiciones·eaolocicas desempeñan un papel pr~do~inan 

te en el desarrollo de la mayoría de esas afecciones y es escencia 

al antes .de deeidir los m~todoe de lucha, proceder a un estudio ~ 

del medio veeetativo del cafetea su•lo (dewasiado compacto, mal 

dl'•nado, dernasiado humado, deficitario en elementos nutritivos, 

exoeao de acidez etc.) y al rededor de los cafetos( ,:;u sanos El:lncos 

nematodos causantes de lesiones radiculares, presencia de resto~ 

de raices, restos leñosos etc.) 

Loe primeros sfntornaa aparecen con el marqhitamiento del follaje 

y va desapareciendo progreaivamente, y al secarse las rat:'.as. l.a 

muerte sobreviene más o menos rápidamente. El exa~en de las raíces 

informa sobre la naturaleza de la afección • 

. Las principales enfermedades radiculares son las siquienteR: 

Podredumbre ~debido al leptoporus lignosus (Y.L). Se crserva 

la precencia de filamentos blanquesinos fijadcs solidamente a las 

raices ( que no deben confundirse con los filamentos saprofitos, 

facilmente eep¡¡.~bles); 

Podredumbr~ parda Debido al Phellinus lamaoensis (11ffiR) Sl ai-

eelio, finísimo, del hongo forma con la tierra costns p·•rdas que 

se adhieren a las raices; la corteza está podrida y la madera de 

la raíz principal aparece estriada·con rayas neeras. 

Podredumbre ne¡¡ra Debido al· Rosellinia bunodes (F. y BR) SA -;c. 

( Rose11inia root rot). Se observa cordones mica liares ne:·ros sobre 

las raioes, con prutefaccion de la corteza que, generalmente, se -

inicia en la region del cuello, a nivel del suelo (con frecuencia 

~ consecuencia de una herida). 



PODREDUMBRE ~OR AGARICOS 

Se conocen 3 agentes caus<.ílesl Armillaria rnell ea ( FR) KaretJ A. 

Fuscipans Petch. y Clitocybs tabeecene {FR) (Armillarella elegans 

R. RBIM.), .BRE:S ( root split~ng disease, enfermedad que provoca la 

deotruccion de las ralees). 

El Armillaria mellea es un parasito cosmopolita, mientras el Clito 

cybe tabescens no se'ha encontrado ·sobre oafet.os más que en Magas-· 

car (170) y en reuniom. 

Lo·a *intom.'ls de las p.rutegacionee ocaci<'nadaa por estos hongos son 

casi identicael raiz eje y ralees principales más o menos podridas 

y agrieta.das longi tudinalrnente; precencia de micelio bl!lnco sobre 

los fragmentos de corteza o entre la corteza y la maderaJ olor --

oaracteristico a hongos frescos. 

liEDIOS DE LUCRA CONTR4 LAS PODRSDm:nnss. 

La lucha para conseeuir la cur1lcion na las podredumbres ea mu;¡r dif 

ficil y costosa, menos costosa sin embarco que la neelieencia que 

termina con la proereaiva aniquilacion de la plantacion. La replan 

tación de las zonas de plantas podridas ea e-fectivamente imposible 

ya que loa pies jovenes rebrotan vicorosament.e y·luego mueren tras 

las primeras f:r-..Jctificacio.nsa, sino antes. 

El medio clasico d~ lucha consiste en deliminar las manchas de pla 

plantas enfermas mediante una zanja suficientemente profunda. Se 

arrancan del .intarior de esta zona todas las plat.tas, comprendidas 

los arboles de sombra,. aunque tenean aspecto sano. Es presiso arra 

·arrancar a mano to.das las gruesas· ra.ices leñosas, sin conseder -

importancia a las raicillas ·pequenas o de pequeño diametro( ~enoa· 

de un centimetro) qua pueden descomponerse rapidamente, En cuanto 

a los ca.fetoa su arrancado con un aparejo. montando en una cabria · 

es una excelente te.cnica que proporciona· excelente o completa sati 

faoión y resulta menos caro que el arrancado a mano. 



E?fFERJ.!ED.\DES DEL. TRONCO Y LA:S RAJ.:AS 

Traqueomicoaia· (o carhuncularioeis ) debido al fuearium xy:aroides 

( Steyaert) HEIM y SACCAS. 

La traqueomicosis devaet~ l~s plantaciones de cafetos del Cesta -

africano durante los años 1938 al 1~45 esta enfer~edad desconocida 

hasta entonces, parece haberse iniciado en el congo Kinshasa y en 

Ubangui (Rep. Centroafticana) donde ha causado la easi total desa

paricion de las plantaciones de cafetos Excelsa. Su progresiva de 

esta especie y de especies semejantes (C. abeokutae, especialoente 

en el camerúm y ooata del marfil); las plantaciones de cafetos c. 
canephora, variedad Kouilou, acusan tarnbien sierta sensi1'ilidad. 

Unicamente loa cafetos arabioa y Robusta pueden ser considerados -

resistentes, aun que esperimentalemente los últimos no lo fueron 

en todos loa casos (183}. 

La enfermedad se manifiesta. con una brutal detencion de la veceta

cionJ las hojas jovenes se torn:tn amarillas, lueeo r.e eecan a su 

vez las z:amae, el arbunto pierda el follaje rapidar..ente y ai¡uiere 

un aspecto esqueletico. Una de las caracteri~ticas de la traquec:r,i 

coai e es que loe anteHores sin tornas se mani fie!' tan con frecuenc iB. 

uniclateralmente, como si se tratase de una hemiplecia • 31 ar~st 

muere en un lapso de tiempo variable, pero tanto mas cortocuanto -

mas j~van· (Ea de aleunae semanas o varíes meses) 

El sistema radicular.no que da alteradc. Sin embargo, se observan 

bajo la corteza, en el .cilindro central, señales negruzcas, per--

duacas o pardo violet~ceas. 



CAPITI-JLO No 5 

ENSEÑ!NZA r DIVULGACION 



CC!."O !f•,·:rm Tlll VIV~!IC ll'3 r;'F6 

r.cc.u I z•,crcn nc.;r, T31lit:>:rr. 

l'ara eotableoer tu vivero debes Hlcocer un terreno lo inSs ph.no -

posible, con buen dren;1jer que no tenca piedran o crav'l 1 a _fin de 

que la raiz n·o cresca. torcida., que tenc't serca una fuente de a.:;ua 

para facilitar el rieco durante la epoca de soqufa, y qt:e e:de lo 

mas aerca posible· del terreno en que tr'lspl.:wtar·:a lea c;,fetos qu 

. que obtencao. 

Al decidir la capacidad que ten~r:l tu vivero, ten en cuenta 1ue -

no toda la per.eti lla que se trasr J anta ner<i aprovecha ole al ai!o -

siquiente ; llleune.a moriran 1 otr".fl no crecar'in ncrr.v;.le:r.e'1ie 1 y 

no del• es úti 11 zarlaa. Por es• ra :~ón, tu vive re· si, 9r::pre de~ e tener 

una capacidad 1~ mayor qno el ntÍ!c.aro de cafeton '}Ue 1uier;;- --

aprovechar. As{ por_ eJemplo, Ri neceni tae ohteaer 2 1 0C'Cl ca.fetos 

ilprovechablee 111 establecer tu vivero dehcr!cn tr.J.r.rlar;tar 2 1 ZC•O -

~esetillaa. 

·En el cuadro que aparee& a ·continuación, pue :eo conn"ul t:.r ct:·~ntos 

d · d · ( m2-) d metros cua ra os e terreno neceoi tns para e3~P-l'lE•ce.r tu -

vivero. 

Pesetillas que Cafetos que Superficie 

a e tras;¡:Jantan SG arrovechlln n<?cel'l~ riaC5 

l'Jll>~ 1,000 160 

1,6)0 1,500 21t0 

2,200 2,000 330 

3,300 3,000 430 

5,500 5,000 820 

u,ooo 10,000 1,640 



LHTL\ Y DSSP~ADO D~ TERRE!TC. 

Si el terreno ~n que vas a establecer tu vivero está cubierto con 

arboles grandes, desde el mes de febrero debes derribarlos y cor

tarlos en trozos cortos para que se sequen pronto y puedas quemar 

los en Abril. Si solamente existe. maleza, ·chapéala a prinqipios d 

de abril y quemala en los.últimos días del mismo mes. 

Despues de la quema, junta y saca del terreno toda la.maleza o 

ramas que no se quema·~cm; si hay troncos arráncalos y tapa los 

hcyos para que el terreno quede más .o ·manos plano. 

TRAZO DS C01'GRTIZO. 

Debes trazar el cobertizo clavando ~ peque~~s estacas cada cuatro 

metros en cuadro. Procura que las parcelas del vivero queden atra

vesadas a la pendiente del terreno. 

CC:LOCllCIOU DEl Sl-.1' ·.-n:m.UDO. 

En los sitios marcados por lae eet~:cns, al>re ho;¡tos de 50 oent!me

troe de hondo por 25 centímetros de c;ruoilo. En los hoyos coloca ~ 

postes de dos metros y medio de larGo y de 12 a 15 cms. de diame

t.ro, aiínea:}oa bien, y aprihalos lo mejor que puedas. 

A oontinuaciónmíde hacia afuera 2 metros de distancia de cada 

uno de loe postes de la orilla·y clava estacones de i.20 metros 

de largo, que servirán para amarror tirantes qua sujetaran )os 

postes para darles m.>n f:i.rmeza. 

En soquida ilcl2t ·e laya en los postes a 2 metros· de altura, hilos de 

alambre de rúas bien estirados~ Empieza por colocar un hilo ¡¡¡obre 

los postes de la 1.rilla y continúa con hilos a lo largo y ancho de 

las hlleras de postes. 



Para finalizar, a los hi loa de alambre de ))Úas ya cclocadoo •. 

clav.'l.dos a loa postes, amarra unos hilos de alamllre de pÚas y otro 

de alambra calvanizndo tlo 16, pCJ.ra al emparrillado quede for¡;;:>.do. 

Sí tu vivero eo pequeño, puedes hacer el em:·.arillado utiliz:1ndo -

unterialee que puedan ol't~ner en a1{_,'1Jtl luer•r eeroano a tu vivero, 

como bambú tarro, otate etc, Zn este caso no necesitan loa er,taco

nas y los tirantea, 

COLO~.\CICrf m~ LA. SC:Jnm:. DZL V!v·;no. 

En el mea de mayo coloca, arriba del ernp:urill<ldo, algun material 

veeetal que haya aarca de donde esta tu vivero, cooo hoja de :pa.lr.a 

hoja de platano, pasma o helecho, puntao de caña de azucCJ.r o al~n 

oacate;·al colocar el material, ten cuidado que quede d]strícuido 

de manera qua deja pasar el 50 1- de los r:lyos solares. 

BARBZG:!O. 

A fines de mayc o principios de junio, afloja el cuelo h:~:-~:l 25 -

centimetroa de profundidad, dejalo bien mullídoil sin pie::.ras, raí

ces ni troncos que puedan dificultar el tranplante de la r.sr-atilla 

o torcer las raíces de la misl:l3.. ·;nto es mu.v imrort nts rorque si 

el flUelo no queda bien preparado, al aprovechar el vi ve ro encontri

ras muchas plantas con su raíz principal torcida. Por ese r:<otivo, ~ 

no conviene trasplantarlas a su lv¡;ar definitivo, pues creceran 

despacio y produoiran muy poco. 

TR-\ZO~> DE PARC"ll.,:\S. 

Las pareelas deben trazare e de l. 50 metros de ancho y el lar.:;o. se

eun lo permita el terreno, separadac entre n!, por c·males de 50 

eentimetros de ancho, que servirán P.ara drenar las parcelas ;- cac;i

nar por ellas. 



Estos canales termin~rán en otros ~•a profUndos y anchos que ser--

virán para desagua del vivero. 

Al hacer tus trazos, hazloa de manera que las hileras de postes que 

den al centre de las p~rcelae -: que loo canales tonrran un decl 1 ve 

lijare que permita el escurrimiento lento del agua de llucia y no 

destruya a·l talud da ln.s parcelas. 

Prepara las parcelas entre 2 y 4 ·Semanas antes de la fecha en que-· 

vas a trasplantar la pesetilla. 

Bu primer lugar, ;:on un cordel rasistentp mn.rca los canales y ábre

loa· con una pala recta hast·a una prcfundi·lad de 25 qentimetrcs, el 

suelo que saques de ellos col6c~lo nobre las pqrcelae que están a 

los lados; ten cuidado de que el fóndo de los canales queden planos 

y con un lqo;jerc decli.ve hacia los C'tnales de desacua. 

Daspues con un rast:rill.o de jardinar!a desmorona todos los terrones 

y empareja la cuperficie de las p:· re e las. Cc·n una pala reota npison 

na los taludes de las parcelas para evitar que se deolaven con las 

aeuas de lluvia. 

Aereca lOO era~os de fertilizante de la fórmula 10-10-5 por onda m2 

1& parcela. ~uando la~ parcelas ya eat~n n~veladas, distribuye el -

fertili•ante al "voleo " ·mésclalo al suelo con un rastrillo y empa

rejalo nuevamente la parcela. 

TRASPLAHT8. 

De todos loa tr:J.l>ajos que h"eas en tu vi ve re, el tr:1splante eo el 

~~a import1nte. Sfectualo con mucha cuidado para que. tu planta---

cresca sanaJ vicorosa y u·niforme. 

l'Sl II11.:3CAP~ Te entrega la pesetilla de la variedad más adecuada a 

tu zona • 



Esta panetilla se produce pn s !millares est'ltlecidos por Il:: ;~:,F::; 

en todos las raciones cafetaleras. La pl<lntita recibe to~os los -

cuidados pard que al momento de entrcc;'lrtela enté r<ana, con l,astan

te raicesillas y con 2 o 3 parea de ~ojas verd~deras. 

·-
La fecha en que debes hacer ol tras¡:-l.:.nte dependa del cli::;Ja. do tu 

zona, si se trata de un lucar alto, en donde la terr.per:J.tura ea:-ifr 

za R. baj'lr dende fines de septiembre o principios de octubre, deio;e-a 

trasplantar en _junio o julio. r.cn·.eno ·la posetil1a tiene oportuni-

dad de enraizar bien, y puede de::mrrol ~ar 3 o 4 p:ues de hojas u.r.te 

de que empiece a bajar la temperatura, y para junio del año siquie

nte, loe cafetos tendrán 2 a 3 J"lres de cruces. 

En lue:Jree bajoe, el traspl:mte se puede retrazar ha"t" octul:.re y -

cuando se cuente con riego. 

El trasplante de la pesetilla comprende los pacos siQ.liente: 

Si tu vivero ea erande, er.,plea un parc"'!.dor qtJe tú 1r.isr"o ¡:uqdes f'i

brica.r, u ti 1 izando tiras de mdera de l. 50 metros de hr¿:o rc·r 

centfmetroa de ancho y er;tacas do 5 contímotros por 5 centír.:etros 

de· grueso. 

Si tu vivero ea pequeño, puedes maro •r los ho:·os con una cir..;-1e 

estaca y una vara o regla qua tenr:a seis marcas s·ep:~rndas 25 c:!ntí

metros una de otra. De esta n:anera marcas 6 hoyos en c~da surco a 

lo ancho de la parcela. La separación entre 2 surcos puedes wef.irla 

con una varita de 20 centímetros de. largo. 

ITOYADO. 

Raz los hoyos oon una simple estaca bien pulida de J1 centí::etros de 

grueso y de 40 centímetros de larco. 

Loe hoyos deben tener· 20 centímetros de profundidctd y 4 centír.-.etros 

de díametro, para que al momento del trasplante pue¿as intcroducir -

la. raíz con facilid~d y veas que quede derecha. 



TRASPLA ·n3 D3 J.A PESI'riLI.A. 

El nn:sc.\FB te rer;ala la pesetilla seleccionada que necesites y te 

la entreao. empacada en mano~ps de 100 unida.des. 

Tan pronto la reoihaG, llévala a. tu vivero, colócalo oobre una par

cela, y cubre auo raíces con tierra húmeda. Al trasplantarla ve -

tomando lotes de 50 pesetilJas. Si las llevas en cantidades ~~yores 

puede resecarse demasiado la raíz de las últimas, mientras plantas 

las primeras, con lo cual ea retardaría su recuperación~ 

Para el trasplante utiliza una paleta de madera d~lg~da, de 25 ~me. 

de lareo y de 5 de a.nch~J introduce la ra!z de la. pesetilla al hoyo 

sin qu'3 quede torcida ni doblada, y cuida. con el cuello de la plan

ta quede al nivel de la superficie de la parcela. Apoya la raíz --

sobre una p.;1.red del hoyo; int~uce verticalmente la·paleta de made 

ra a 3 centimel.ros de la p'lrde del hoyo opue:::to a donde está la

raíz, y presiona contra éRta, para q1P quede bien apretada. 

Puede aucccder que al seleccionar la posotilla en el semillero se 

pasen al¿;1.mas con raíz defectuooa o at:1cadas por ·una enfermedad que 

se llama. ma·rchi tami.ento del talluelo, la cual se reconoce con un -

estranQtlamiento do celar café oscuro en la baso del t~lluelo. Eli

mina esas pesetillas, pues si las us~a, a loo rccoe _d!a·s moriran o 

crecerán muy raquíticas y no podrán aprovecharse. 

Quince días dea,.ues del trasplante encontraras aleunas pes•tillas -

eec.:ts¡ probablemente estaban enfermas del talluelo y· no lo ·notaste 

o bien no apret·urte firmor.1ente su raíz al trasplantarlas¡ arránca-' 

las y trasplantnlaa otr~s e)l su lut;'t~. f'íja.te que estas últimas -

estlin s'l.nao, y aprieta bien su· raí~ para que no tongas que hacer .-

otra reposición. 



r· 

Una eemrm.<t despuéés c,loii tranpl:tnte, anporju tu vi ve ro con un:< solu

ción qua na prep,lra. dinol ;1 ando 3 ~ramos de co l.ra tri b:;sico o di fa

latón, y 6 eramon do fortiliz<nte foliar en 1 litro de :lé:U'l, Por-

cada 1,000 pesetillaa necesitas 7 li troa de solución. 

Repite el j¡::t21Qliz1l:tl; el tra hmiento a los 20 u:ks, Jue¿;o reri te lo 

cada 40 o 50 diaa. ~u~.ndo V'l::ta dai'ioa caun .dos ror innectos 'l.·ra. ·a 

1.5 milimetros ele ~Mlathion oa cad;; litro de srluc1Ón, Confor:;:~ -...,

croes, la pÚwta nacani t::-. mn.;ror voltken de solución. 

ao¡,oc~~rm¡ ll~ LA ::or.::::TuH.\. 

Inmediatamente después de reponer las fallas, coloca en al centro 

de los surcos de penetillas un material ves:et ·1 que ayudo a ccns:r

var la. húr..eda<l del suelo y a reducir el nacir:.ie:1to de r:alez·1n, rti

liza el mismo r.aterial qua emple:tste p'lr'1 coloc:1r la SC'Qrr::., :pic:.lo 

en trozan de 10 a 12 cms. da ].-,rr.o y cr.loor~lo unifo:me:·.ente en U!'13. 

capa de 5 cma. de enpeoor, de form de que l<1n penetillr.s no g_u::;

den inclinadas o dobladas. 

RH'JJOS.-

Los x:iec;oa son necesarios solamente ct,rmdo la época. de sequía ce 

alareue ¡x¡r un periodo de 2 .o m.'ls meses. 

Secun las condiciones de t\J vivero, ·puedes re¡_;ar ccn re,:::;adero. con 

una moto bomba y manrruera,. o con nc;ua rodada, :Sl Último siste:.-... "1. es 

el m.:ís aconee~able pero es neceo« río q_uo el vi vare e"t& en un 

terreno con pendion.tes lijaras y unifon>e r'-ra quo la inundación de 

los canales l?e hae·'l .lentamente y no dortruya los taludoo de l:ls p'lr 

celas. 



Sn termines generales, si riegas con regadera, debes-hacerlo cada 

2 semanas, si. lo haces con motobomba y maneuera, cada 3 semanas; . 

y si lo haces con-agua ródada, cada cuatro semanas. 

El rieeo. ea muy importante, pero no debes olvidar que si rieeas muy 

se:;uido, el suelo da laR parcelas se eoriservará si ampre humado y -

los cafetos estar.J:n expuestos a sufrir pudrioiónes en la raiz. 

Batos cafetos, al llevarse a su luciu definitivo, producen pocas 

cerezas y puede suceder que algunos mueran. Por eso, no rie¿~es de

ma.cia.do tu vi ve ro. 

PODA DE LA RAI;j •. 

En el mes de marzo corta la raíz de loa cafetos con un machete bien 

afilado; clavalo a 1 u 8 centímetros de los tallos y ha ta unos 20 

centfmetros de profundidad. 

Esto debe hacerse principalmente en terrenos de textura arcillosa o 

pesados para favorecer la multiplicación de las raíces finas qua so 

eon lao encarc•d'la de abscrver el a¡;ua, y los nutrimentos del süelo 

por lo tanto, mientras mas abundantes sean, hay mnyor posibilidad -

da exito durante el trasplante. 

R;:)}VLAC!Cll DE J.A sor:nnA. 

Désde la fecha en que se ter~ine el .trasplante de pesetilla hasta 

el mes de mnrzo del año sieuiente dabas ~avisar frecuentement-e la -

sombra y colocar el material que sea nocer:nrio. parn. que penetra 

apro>:ima<lar.:ente la mitad de los rayos solares, distribuidos unii'or

me!lente. 

A partir de·Abril tus cafetos deben reuibir w~s luz para que su %Ei 

tallo se endurezc:t ·y ·su follaje resista m/is al eol. ParQ. ello, a 

principios de_abril elimina otra tercera parte; y am mediados de ma 

yo elimina el resto·de la sombra. 

Deopues de hacer las. dos primeras eliminaciones de sombra,· la que -

quede, distribuyela uniforr:~emente sobre el emparrillado,· para que 

siempre se tenga una luz unifo.rme en el vivero. 

Tres o cuatro días antes de r.aalizar cada eliminación de sombra, --



Despues de hacer las primeras dos eliminaciones da BOffiJra, la que 

queda, distribuyela uniformemente sol1re el emvarrillado, ·para que 

siempre se ten¡:;a Üna luz uniforr;Je en el vivero. 

Trae o cuatro dias antes de realizar cada eliminación de so~bra, -

dehen asperjar tu vivero con una oolucion da 7 eramos tle fcrtiliza

zante foliar, disueltos en un litro de acua. 

Cu.-mdo hagas estas lnhores, es conveniente que ca~ineo arrib~ de la 

parcelas. para que el suelo. se vaya apretando y' al r .. ccento de apro

vechar tu vi varo se facilite el arranque de los c:J. "e tos r:on :rilén,· 

APROV~f!TTA!·:I ~ITO. 

Antes de aprovechar tu vivero revíc:.lo y arranca los cafetos ra-

qui ticoe o muy pequeños, puos éntos, al traE' plante a su lu.::'lr d-:fi

ni tivo, nunca· crecen no:r~~Ulmente ~r producen nruy poco. 

DQbes empezar a trasplan~ar tus plantones c11ando el período do --

lluvias se establezca clarar.JentG. Arró.ncalos de ¡;refere~Jcia con un 

pilón o cepellón, para aner;urar:;o quo prenda pronto y ce cec::rro1Je 

no:nnairr.ente en su l1·car definitivo. 

•\ntes de arrancar tus plantonen,as3:<Jrate que el suelo este hur..eco 

si está S·1COt riec;alo un •lia anteo da hacer ede trabajo, 

'8mpiozn el <lttanque ue cafoton ori al extrcr.;o do hn !''tl·co·l:~n, utili 

zando un Cl!lchete ancho y una pala r.,c.ta tien afilada r·~r'\ cortar lo 

los pilones. 3ntos deben tener 12 x 12 centime~rcs en ou tase " ~5 

oms. de altura; onvuelvelcs con "forro" o "tule" do platano, " hc¡j:J. 

blanca". p11pel cartón, o tiras de polietileno y a~:J:Írmlos con un -

hilo rodstente. 

Si el terreno en donde v:1n a trns;>lnntar tus plllntones está :::uy re

tir."J.do de tu vivero y no e::do'e 1:n cnmino c·nretcro p:cn lle.:_-:r a 

el, en rreferible que 1os nrrr<1nquee a r-üz dec·nud;,., ~n este caso -

utiliza un bieldo de jardinerfu par:1 nflojar el suelo hasta 30 '::r,s, 

de profundidad y arranca loR plantones oin romper la raíz. 



'l'R\TAJ.:J:;¡.¡T() PARA PRSVgNIR.LA I!AR-::HI'I'3Z.D8L TRUiSPI.AlfTB. 

El tranaphnte provoca un defioit hidrico en la planta y asi en ese 

momento la humsndad del suelo es baja o oique en periodo seco, al

gu.DI8.11 plantas perecen. :n porcentaje del periodo se acentúa en sie

mbras nuevas, habida cuenta de que el terreno usunlmente está mas 

expuesta a la desecación por la aceion deJ viento y evaporaci6n.

direota.. 

La aplicación del azuoar {Sacarosa) ·al 10° en atomización al folla~' 
je ea un tratamiento eficaz para evitar dicha marchitez. 

Las· aplicaciones deben hace·rce en un número de 4 .. a intervalos de -

24 horas antes del transplante) procediendo a la arranca el d!a -

siguiente al ultimo ;t;ratami.ento. Las pruebas experimentales se han 

hachó con bombas de alto galonaje (bombas de espalda de 4 galones} 

La aplicacion de la ai¡:;uiente formula, en la forma prescrita, ha -

dado resultados significativos. 

Azucar de mesa 10,0 ~· 

Sulfamilamida ( .Bac1;sriosta ti o a 

Thiodan ( Insecticida ) 

B•meotante ( Xantomerse ) 

0,025 

o,2 
0,5 

~ 
% 
1 

Una formula sfmilar se emplea posteriormente en el tratamiento. de 

ci tricoa ant9s del transplante,, y el beneficio qua se obtuvo rest~l

to, al igual que en el caso sitado altame.nte sicnifiontivo. 

El azucar entre otroa efectca, eleva la presi6n hoamotioa..de la ce

lula, lo que l11s convie1rte en unidadea hosmoticaa avidas por aeuá, 

disminuyendo la transpiración. Bajo estas condiciones el equilibrio 

hidrico de la planta es mas factible da mantener por un sistema ~ 

radical que, por damas esta decir, ha sido reducido notablemente en 

el ~mento del transplante. 

La poda del sistema radical se eita, así mismo, .como un metodo prac 

tioo para prevenir la ma.rchi te~ del transplant·e. 
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CAPITUl..O No 6 

CAI.IDAD D:!:L CAFE r.;EXI.CANO 



CALIDAD DEL C.'I.F~ 1/EXICAllO 

LA 0ALIDAD D5L PRODU:::TO DE: LA3 Dif,TIUTt.~ ZONAS 

CO!!P \RA ii011 CON OTROS PAISS:3 

Por una parte el provincialismo y por otra la propaeanda comercial 

inducen al los productoras! no di¡:;amos de cada pala, aun de cada 

región, a considerar su café oomo el mejor entre los mejores. 

Colombinas as! .lo declara, Guatemala dice tambien que produce el 

mejor café de}.~indc, Zl Sal~~dor dice que su producto eo insupera

b.le • Aun Brasil no obst·'lnta ser publico y notorio que produce café 

fuerte malo, hace extensas campañas elogiadno su café. 

En t:exico 3 reeionep afinr.an que producen el mejor café del mundoa 

Uruapan t:ichoacan , coa tepoc Veracruz, y" Soconusco Chiapas. Los pro 

ductores que han convenci.do así misr.o de la verdad de su afinr.ac16n 

nosotros l?rocurareomos ser imparciales y guiar nuestrao apreciacio

nes por loa eetirnacion que de nuestros C'lfÓn so ton:-;a en los merca

dos Internanionaloe. 

Bl p6or café del mundo es el rroducido por la. varied:ld Robua·ta, que 

::Uropa consuma mucho. Loe do!I'~"ls CllfSs ao tlintineuen, en fuertes y 

suaves siendo mas apreciados entoa últimos, y clauificaadose como 

fuertes casi todo el café del .Braoil, y como suaves loe de .Centro 

4merica y rexico. 

El café fuerte ea muy amareo y contiene mucha cafeina¡ Sl caf~ suav 

contiene menos cafeina. y es rico en prd.ncipios erasoo y_ aceites aro 

aroma tic os que neutralisan el sabor aatrinc;ontes y demasiado ama reo 
del cafll fuerie. Los cafés fuertes contienen ácido tánico en mayor 

proporción qu·e loa suaves. 

En rigor son muchos los factores qua influyan en la calidad del --

granea Los sistemas Rde cultivo, doAdo la aelecoion do la semilla 

hasta la obteno16n dal-granoJ el.uso equilibrado del aombr!oJ Loo 

metodos de beneficio, especialmente desde la labores de rsor:ote

ción hasta el secado. 



Pero ea incuestionable que en primer lucar debe colocarse las "arca 

das afluencias sicueintes¡ Suelo, Clima y metodos de cosecha y cli-

ma, 

En realidad no son muchas las afluencias que determinan l'l calidad 

del caf~. Respecto a las aflueociae del suelo, en Brasil se opina 

que, gneralmente hablando, Tod.1S lao rociones donde existe 

" La terra Roxa " suelo rojo, tipico de luo re¡:;icnes cafeteras de 

ese :pais, producen o pueden prcducir c.-,fés suaves, mientrcts que las 

formaciones r;rani ti ca a y ¡:;nesic:w producen cafés fuerteo, Zn :·ex ice 

existan tierras rojiaaa forrujinocas analo¡;as a la " terra rcx:¡ " 

en lt.ichoacan y cordoba, Colombia baca tier:~po eota desarrollando una 

cal:l:paña centra loe tipos flinos de café utilizando como medio la 

mejor de las V·'lriadadeo al abon.'inziento y la practica racional de la 

pod.a., 

El aopecto infíluye en· las apreciaciones ef! preferible el f.I'"•no -

brillante y verdoso al Opaco y plomizo. Disese que al pulirlo sue

len alcrunos plomba¿rina para hacerlo r.us brillante y obscuro, .·~oto 

no debe recomendarse~ Para darle brilclo ~·l· alin.ent:.r con cr..nos 

bien secos las ma;;uinas pulidoras. 

Fuera de las afuencias qua un café oaa 11un.ve o fuerte consi<'te en 

que el primero ha sido obtenido ds puaras cerezas unduras, de color 

rojo lJermajo, baneficiodtJs y dan:ulp::t<las. 

El oafé fuerte proviene de de cooechan que llevan t:oscladas ¡:;r<>.nos 

verdes y que a voceo en el beneficio no han oido. dcc;pulpadas, 

Por via de axperimentación, en el brasil han cosect'ldo las cere:.'ls 

a mano y las han sujetado al beneficio por via huned~ y café rroce

dente de Sao Pablo, ha sido cAasificado por los profesionales cono 

café fino de Centro Americe.. 

Este hecho es surMmento importante y debenoo te!larlo en Cuenta. Sig 

Sii;nifioa que la diferencia ontre loa caf~n fnartes y los cafer; ¡¡ua 

v.es no dependen de la infuoncia del clima y de J.a variedad, 



Es decir, ei c~fé suave no.es un producto de regiones priVil•eiadaa 

con su monopolio natural. Admitiendo solo hasta alerto punto lo sea 

por influencia mesologioas da las eones da produci6n. Estamos en -

capacidad de afinnar que el Brasil puede producir cafes suaves • 

Esta afirmaoi6n aienifioa que un fuerte peligro de competencia para 

Centro Ame rica y 1.~exico. Drasi 1 puede arruinar nuestra induatria. ca 

cafetalera simplemente no destruyendo su produ9to y produciendo auf 

suficiente oaf4 suave para suplir al d.e Centro .~merica y 'lf.e:x:ico. 

Desde. luego el café de mexioo es todo del tipo suave y· esto lo-

coloca en buena base de competencia con el· comercio mundial.. Se ex

porta tambien café sin lavar que es mucho mas corriente, pero en -

proporción minima. A veces ea ma~ faoil la venta de este café por 

llJJ menor precio. Aun oafá pasiiHa eaporta tambien tr,exico en peque-

ñas cantidades seri.:1 conveniente qua esta exportaci6n se prohibie-

ra. 

A veces en Nueva York los cafés mexicanos son reéelecionados envian 

doae a Europa la .man-::ha ·O p!isilla que ee ha separado, lo que to.mbie 

va en descredito del producto de nuestro país. Cn realidad lo que 

interesa mas a los e:x:port:J.dores es obtener ·café de calidad unifdlrme 

b~jo la misma clasificación pero tambien es impottante que todo o 

la mayor parte del cafá que sala de sierto pais es fino para que la 

eiVJple procedencia se:¡ ya un principio de ¿;ar<tntia. 

Dentro de cada pais l~s cafes de las regiones más altas ·son, en 

terminas ¡:;eneraleo, loa mas apropiados, C«da pais se espera por 

pvvducir una mejor calidad de ~af6 por medio de la mejora de los -

procedimientos de cultivo principalmente de beneficio, A rese~a de 

que hablemos de esto con mas detalle al tratar de los metodos de lo 

beneficios, diremos que distinguen el oaf6 oorrtente y el oaf4 oro 

o lavado. 
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COMPRAS REALIZADAS POR CICLO CAFETALERO 
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IMPORTE DE LAS COMPRAS 
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BENEFICIOS HUMEDOS EN OPERt\CION 
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COMPORTtiMIENTO DE LAS EXPORTtiCIONES 

DE GAFE EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS 

(Sacos de óO Kílogramos) 

1966 19ú7 1%8 1%9 19 70 1971 

1536489 1581 838 
1 622 060 1620876 

1413 2 DD 
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1028 9 
11 G3. 9 =1137. o 
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7988 
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-
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EXPORTACIONE: DE CAFE: POR CICLOS AGRICOLAS 
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Miles de 
sacos 

- - --
VOLUMEN DE LA PRODUCCIONNACIONAL DE CAFE POR CICLOS AGRic'OLAS 

C SotOS de 60 K. N.) 
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MILLONES 

t.:OMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES. 

DE CAFE EN LOS Ul TIMOS 10 AÑOS 

< Sacos de 60 Ktlogramos) 



VENTAS PARA CONSUMO NACIONAL 

t S deos do &0 K N.) 



A515TEt\CIA TECNICA A CAFETICULTORE5 



PRODUCCION DE CAFE POR ESTADOS PRODUCTORES 

(Por ciclos cafetaleros) 

100 2 00 3 00 4 00 5 O O 6 DO 700 800 000 11))) 1,100 1200 1.3 00 1.400 1,5 00 

,,4 000 
jTabasco 1ÚOO 

115 000 
1 Jalisco 15.ooo 

~~3!J,OOO 
[Nayarit · 35,000 



PESOS 

S 2. 50 

S 2.00 

S 1.'50 

PRECIOS DE COMPRA POR CICLOS 

CAFETALEROS 

CAF E CE REZA 

(PreciOS por Kilogramo) 

•ESTADO DE CHIAPAS 

-ESTADO DE O AXACA 

E51ADO DE VERACRUZ 

~- E51ADO DE PUEBLA 

1) Pre-cio? fijados el15 de septiembre1972 2) Prcc1os tqados e117 de enero de 1973 

3) p rec1os fqados el 8 de febrero de 1973 



Pr<ECIOS DE COMPRA POR CICLOS CAFETALEROS 

CAFE PERGAMINO 

<Prec1o por Kintal l 

·ESTADODE CHIAPAS 

ESTADO DE VERACRUZ 

PESOS 

$ ó50 

$ 450 

$350 

- ESTADO DE OAXACA 

···~ESTADO DE PUEBLA 
1l PrGcíos f1jados el 15 de septiembre de 1972 2lPrecios fijados el 17 de enero de1973 

31 precios fijados el 8 de febrNo de 1973 
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l. 8stadisticas 1974 

Instituto ~exi~ano del Café 

Pn.g. 18 a la 25 

2. Boletín tócnico r.afetalero. 

Puhliv:~ción ecopeciali:ncl:l del Innti 'tuto l.:oxicano del r.aré 

lV Bimestre 1977. Roya enfermedades del café Pac. 43 a 47 

3. El café t:exicano 

Publicación enpecil'!lizada del in ti tuto l."e:ricn.no del café. 

r<bril !(aj;o 1;'7ó. PRG• 41 a la. 43 

4.- :1ietema ele ~omercin.li 7A'0iÓn para la 

cosecha 1;77-1978 •ae. 32 a 34 

5· \lianza para la Frodución 

del café. Pae. 5la la 57 

6. Fertilización del cafeto 

Can.po experiment:d Garnica Ver. 

Junio de 1S76. Junio 1976 

7. Fertilización en el cafeto 

In&• Anllroe VilJaDeñor J.uqlle 

Circ•Jiiar tccnica 11o 12 

8. !lemileia vastratrix J;erk et Dr. í~studose e f•bservilciones 

en re::icneo ele U'ric'l y cafoticul tur1.1 de nrasil !.:ininterio 

de Industria y de Comercio • 

Instituto Branileiro de.Café Octuhre 1::10. 
Pag. de l~a la 21 y 56 a 5R 

-~D 
~. Hemileia vastr-:1~rix,\\ Investie;aciónpre§entoe y pasada.s en la 

herrumhre del café y eu importancia en la ,\mérica trop1cal 

F'.I .• ·::en~n 01!(:;.1. A hri 1 da 1<70. 

Pag. 82 a 87 



10. Centro de Investi¡:;:¡ción da F'errueens de Gafé 

Junta de !nvesti;:;aoión de 111 tNr,.ar 1~71, 

Pag: •. 36 a la 41 .. 
11. 81 café 

Dhi¡jida por Rene Coste 

Zdi toria1 Elume. F·l.C• 112 a ll8. 

12. g1 café 

?;ditorial enrntA. 
P'<t: • 72 a la 75 

1). Enciclopedia Sat'\m. t. 


